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N o hay nada m á s peligroso para nuevas verdades que vie
jas ilusiones. 

G O E T H E 

L A C O N S O L I D A C I Ó N D E M O C R Á T I C A E N A M É R I C A L A T I N A no e s t á resuel

ta . M i e n t r a s que en var ios p a í s e s el legal ismo c i v i l ha reemplazado r á 
p i d a m e n t e al r é g i m e n de e x c e p c i ó n p r o p i o del a u t o r i t a r i s m o , respecto 
al c o n j u n t o del subcont inente se puede a f i r m a r que la c r e a c i ó n de u n 
sistema p o l í t i c o abier to y accesible, fundado en el r econoc imien to y el 
l i b r e ejercicio de la c i u d a d a n í a , cons t ru ido a p a r t i r de u n marco ins t i 
t u c i o n a l con reglas estables y respetuoso del p r i n c i p i o de representa
c i ó n , e s t á t o d a v í a en v í a s de realizarse. 

E l r e t i r o de los mi l i t a res puso la c o n s t r u c c i ó n d e m o c r á t i c a en el or
den del d í a , y hoy es patente que esta c o n s t r u c c i ó n choca con el peso 
de la t r a d i c i ó n p o l í t i c a . Frente a las resistencias y a los o b s t á c u l o s que 
f renan la i n t r o d u c c i ó n de las reformas necesarias pa ra el funciona
m i e n t o de las ins t i tuc iones , el recurso al p o p u l i s m o se presenta na tu r a l 
men te c o m o u n a v í a susceptible t an to de r o m p e r las resistencias de los 
unos c o m o de satisfacer las re iv ind icac iones de los o t ros . El a t rac t ivo 
del p o p u l i s m o reside en su capacidad de l og ra r u n consenso a cor to pla
zo, con a y u d a del a r t i f i c io de u n discurso que p regona a la vez el cam
b io v la c o n c i l i a c i ó n , ñ e r o sin l a r esponsabi l idad que i m p o n e n los c o m 
promisos v incu lados a u n sistema de r e p r e s e n t a c i ó n . 

L a t e n t a c i ó n popul i s ta se presenta c o m o la palanca que p e r m i t i r í a 
r o m p e r los o b s t á c u l o s al c a m b i o . Es, sobre t odo , la i l u s i ó n del atajo po
l í t i co , u n a creencia s e g ú n la cual b a s t a r í a con que el pueblo elevara la 
voz pa ra p r o v o c a r u n a t r a n s f o r m a c i ó n de la r e l a c i ó n t r ad ic iona l de 
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fuerzas. Para la o p o s i c i ó n , el recurso al é n f a s i s popu l i s t a e s t a r í a m o t i 
vado p o r la p r o x i m i d a d del poder , po r la indispensable c o n c i l i a c i ó n 
que deben demostrar quienes p re tenden a lcanzar lo ; pa ra los di r igentes 
en el poder , sirve como escapatoria. 

L a t e o r í a de la m o d e r n i z a c i ó n 1 ve en el p o p u l i s m o una i d e o l o g í a 
y u n m o v i m i e n t o p o l í t i c o asociados con la t r a n s i c i ó n hacia u n a socie
d a d de masas, l igado en pa r t i cu l a r a los trabajadores urbanos . L a teo
r í a de la dependencia 2 lo v i n c u l a al proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n po r 
s u s t i t u c i ó n de impor tac iones . 

E n el contexto actual , y s e g ú n el enfoque que a q u í destacamos, es 
convenien te d i s t i n g u i r el a n á l i s i s del p o p u l i s m o del proceso de desarro
l l o e c o n ó m i c o . E l popu l i smo puede ser c o m p r e n d i d o como el t é r m i n o 
que designa el arreglo po l í t i co caracter izado po r u n a r e l a c i ó n p r i v i l e 
g iada ent re u n a d i r e c c i ó n p o l í t i c a del Estado de t i p o c a r i s m à t i c o y la 
masa, asociado a u n a deb i l i dad de las organizaciones sociales y de los 
aparatos in te rmed ios de m e d i a c i ó n , c o m o son los par t idos p o l í t i c o s . 
L o s g rupos de i n t e r é s no l og ran imponerse como actores independien
tes, sino que se conv ie r t en , f recuentemente po r m e d i o de la coopta
c i ó n , en relevos e ins t rumentos de c o n t r o l E l c l ien te l i smo y el corpora
t i v i s m o son elementos esenciales del p o p u l i s m o . E l Estado se i m p o n e 
c o m o referencia ob l iga to r i a y exclus iva de los actores sociales. E l p o p u 
l i s m o no designa u n a f o r m a pa r t i cu l a r de Estado n i u n m o v i m i e n t o so
c i a l ; lo que lo define es la r e l a c i ó n e s p e c í f i c a entre estos actores. 

D e acuerdo con este enfoque, no hay nexo necesario entre el p o p u 
l i s m o y u n a p o l í t i c a e c o n ó m i c a p a r t i c u l a r . E l p o p u l i s m o no es la expre
s i ó n p o l í t i c a ob l igada de la i n d u s t r i a l i z a c i ó n po r s u s t i t u c i ó n de i m p o r 
taciones, s ino u n a constante del sistema p o l í t i c o l a t i noamer i cano en el 
curso de los ú l t i m o s sesenta a ñ o s . N a c i d o en u n a c o y u n t u r a c r í t i c a (co
m o respuesta a la crisis de la d o m i n a c i ó n o l i g á r q u i c a en A r g e n t i n a , 
luego en Bras i l y M é x i c o , y m á s t a r d í a m e n t e en P e r ú ) , el p o p u l i s m o 
actual regresa con v i g o r frente a la d e b i l i d a d tan to de la sociedad c i v i l 
c o m o del sistema p o l í t i c o y a la i ncapac idad de los grupos para o rgan i 
zarse en representaciones a u t ó n o m a s . 

A l menos cua t ro p a í s e s de la r e g i ó n —cada u n o en u n contexto 
p a r t i c u l a r , bajo formas y con manifestaciones e s p e c í f i c a s — v i v e n en 
diversos grados u n r e s u r g i m i e n t o del p o p u l i s m o . E n P e r ú , para incre-

1 V é a s e G . German i , Política y sociedad cu una época de transición, Buenos . « r o s , 
P a i d ó s , 1962, y T . D i Tel ia , "Popu l i smo y reforma polí t iea en A m é r i c a L a t i n a " , en 
Desarrollo económico, voi . 4, n ú m . 16, abr i l - jun io , 1965. pp. 393-394. 

2 V é a s e F . C . Wef ío r t , " E l populismo en la pol í t iea b r a s i l e ñ a " , en Celso Fur lado 
el ai, Brasil hoy, M é x i c o , Siglo X X I , 1968, pp. 54-84. 
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m e n t a r su p o p u l a r i d a d , el presidente A l a n G a r c í a no d u d ó en i n v o c a r 
su filiación con H a y a de la T o r r e y Velasco , los l í d e r e s populistas h i s t ó 
r icos del p a í s . E n M é x i c o , u n l í d e r c a r i s m à t i c o de la o p o s i c i ó n p u d o 
aprovechar el descontento de las masas m u c h o m á s de lo que lo h a b í a n 
l og rado hasta entonces los pa r t idos de o p o s i c i ó n m e j o r es t ructurados. 
E n A r g e n t i n a , el rechazo de pactos con las corporaciones y el fracaso 
de l P l a n A u s t r a l d i e r o n al p o p u l i s m o la o p o r t u n i d a d de presentarse 
c o m o la a l t e rna t iva c i v i l y progresis ta . E n B r a s i l , frente al fracaso de l 
gob i e rno de Sarney, las elecciones presidenciales agud iza ron la compe
tencia entre las fuerzas p o l í t i c a s p o r el apoyo p o p u l a r . 

M á s a l lá de las pa r t i cu la r idades nacionales , el popu l i smo represen
ta u n a constante de los r e g í m e n e s marcados po r la deb i l i dad de la re
p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a compensada p o r u n c o r p o r a t i v i s m o latente y u n 
c l i en te l i smo floreciente. 

L a r ig idez de la t r a d i c i ó n p o l í t i c a es aprovechada por los actores 
p o l í t i c o s , que encuen t ran en el la u n a m a n e r a de sobrev iv i r . E l regreso 
del p o p u l i s m o , que puede conf i rmarse en P e r ú , A r g e n t i n a , M é x i c o y 
B r a s i l , es u n a m a n i f e s t a c i ó n del fracaso de la c o n s o l i d a c i ó n d e m o c r á t i 
ca. Fracaso de los gobiernos c iv i les , acorralados po r las exigencias de 
la c o y u n t u r a , incapaces de poner en p r á c t i c a los proyectos m o d e r n i z a -
dores de l a sociedad c i v i l y que se n i egan a a b r i r l a v í a de u n a verdade
ra competenc ia d e m o c r á t i c a . E l p o p u l i s m o es u n a s o l u c i ó n de h u i d a , 
cualesquiera que sean las concesiones otorgadas; es m á s u n a t r egua 
den t ro del o rden t r a d i c i o n a l que l a e x p r e s i ó n de u n cambio pa ra l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n o rden d e m o c r á t i c o . 

L O S D E S A F Í O S D E L A C O N S O L I D A C I Ó N D E M O C R Á T I C A 

L a t r a n s i c i ó n de u n r é g i m e n m i l i t a r a u n gob ie rno c i v i l supone el paso 
a la etapa de c o n s t r u c c i ó n de u n n u e v o o r d e n que c o n s a g r a r í a , d e n t r o 
del m a r c o i n s t i t u c i o n a l , el respeto a los derechos y l ibertades i n d i v i 
duales, el r econoc imien to de la c i u d a d a n í a y la a d h e s i ó n a las reglas 
del j u e g o d e m o c r á t i c o . L a exis tencia de u n proceso de c o n s o l i d a c i ó n 
d e m o c r á t i c a s ignif ica que , luego de l r e t i r o de los mi l i t a r e s , el restable
c i m i e n t o del o rden an t e r io r no es considerado u n a g a r a n t í a suficiente 
pa ra asegurar el desarrol lo de las ins t i tuc iones y el c u m p l i m i e n t o de las 
no rmas d e m o c r á t i c a s . 

S i n emba rgo , la c o n s o l i d a c i ó n no se presenta in sp i r ada po r nuevos 
actores, que a r t i c u l a r í a n nuevos intereses surgidos du ran t e el pe r iodo 
a u t o r i t a r i o . A s í presentada, esta r e l a c i ó n aparece demasiado m e c á n i c a 
pa ra aplicarse a sistemas h i s t ó r i c a m e n t e marcados t an to por la sobre-
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d e t e r m i n a c i ó n como po r el consiguiente superdesarrol lo de lo p o l í t i c o , 
la h i p e r t r o f i a del Estado y la d e b i l i d a d de la o r g a n i z a c i ó n de los actores 
sociales. C o m p a r t i m o s el a n á l i s i s de A l a i n T o u r a i n e , q u i e n sostiene 
que grandes cambios de natura leza p o l í t i c a se pueden p r o d u c i r sin u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n es t ruc tura l concomi tan te de la sociedad: " . . . la p a r t i 
c i p a c i ó n p o l í t i c a es amp l i amen te a u t ó n o m a respecto a la defensa de los 
intereses soc ia les" . 3 

L a r a z ó n por la cual la c o n s o l i d a c i ó n d e m o c r á t i c a se i m p o n e es a 
la vez bana l y fundamen ta l : el marco i n s t i t u c i o n a l y la p r á c t i c a p o l í t i c a 
no respetan las reglas del j uego d e m o c r á t i c o . Es decir , lo que e s t á en 
j u e g o en la c o n s o l i d a c i ó n no es t an to u n ar reglo o u n per fecc ionamien
to , se t r a t a m á s b i e n de la p r o d u c c i ó n de u n nuevo sistema p o l í t i c o . 4 

Es entonces comprens ib le po r q u é la fase l l a m a d a de " c o n s o l i d a c i ó n " 
p rovoca resistencias t an serias y puede ser t an desv i r tuada ; la recupe
r a c i ó n de las fuerzas del p o p u l i s m o as í lo c o n f i r m a . 

L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de M é x i c o no presenta esta d i n á m i c a . Se con
firma m á s b i e n la t e n s i ó n entre u n a sociedad comple ja marcada po r 
profundas desigualdades y u n sistema p o l í t i c o agobiado po r u n pa r t i do 
todopoderoso que rec lama el m o n o p o l i o del poder b a s á n d o s e en u n a 
m a y o r í a a r t i f i c i a l . 5 Esta t e n s i ó n e s t á acentuada po r las exigencias de 
democrac ia provenientes de los grupos sociales y de la o p o s i c i ó n p a r t i 
da r i a ; demandas reconocidas en el p l ano legal , aunque constantemente 
t ra ic ionadas en la p r á c t i c a . E l b loqueo resul tante e m p u j a a la o p o s i c i ó n 
a apostar a la m o v i l i z a c i ó n , para a s í poder recupera r el discurso p o p u 
lis ta , con frecuencia m a n i p u l a d o po r l a é l i t e en el poder . 

Los nuevos r e g í m e n e s civiles se agotan al l ucha r en f o r m a s i m u l t á 
nea en tres frentes: la a d m i n i s t r a c i ó n de la t r a n s i c i ó n , la r e s o l u c i ó n de 

: ! A l a i n Toura ine , La parole et le sang. Politique et société en Amérique Latine, Paris, 
Odile Jacob, 1988, p. 308. ( N . B . : Las traducciones de las citas son nuestras.) 

4 C o m o lo seña la Toura ine , " L a idea de democracia es una idea nueva en 
A m é r i c a La t ina . . . " ; véase Toura ine , op. cit., p . 422. Esta realidad era reconocida 
mucho antes de que la cues t ión se convirt iera en la apuesta pr incipal del debate polí t i
co. En 1977 Gui l l e rmo O ' D o n n e l l escr ib ía : "Es bien conocido que la sociedad latinoa
mericana nunca ha sido pluralista (al menos en el sentido ang losa jón ) , que el papel 
de los partidos polí t icos y del parlamento ha sido m u y diferente del que supone el mo
delo de la democracia constitucional, y que las relaciones 'verticales' entre los diversos 
sectores sociales han complicado enormemente la exp re s ión de las diferencias de clase 
'horizontales ' " ; véase G . O ' D o n n e l l , " O n 'Corpora t i sm ' and the Question of the 
State", en J . M a l l o y (ed.), Authontariamsm and Corporatism in Latin America, Pi t tsburgh, 
Universi ty of Pit tsburgh Press, 1977, pp. 47-88. 

Por m a y o r í a art if icial entendemos la que es resultado de una m a n i p u l a c i ó n dé
las reglas del juego electoral y de las normas que rigen la influencia y el juego de intere
ses en un sistema d e m o c r á t i c o . 
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la crisis e c o n ó m i c a y la c o n s o l i d a c i ó n de la democracia . O b l i g a d o s a 
responder a las exigencias m á s inmedia tas , la c o n s o l i d a c i ó n d e m o c r á 
t ica pasa a segundo p l ano . E n efecto, la p r i m e r a l abor consiste en ad
m i n i s t r a r la t r a n s i c i ó n , consol idar la a u t o r i d a d del gobierno c i v i l y l i 
berar al p a í s de los elementos m á s vergonzosos del legado a u t o r i t a r i o . 

E l gob ie rno de A l f o n s í n estuvo du ran t e m u c h o t i e m p o absorb ido 
p o r u n a serie de procesos c r imina les con t r a los to r turadores m i l i t a r e s 
y los responsables de la gue r ra de las M a l v i n a s . L a herencia dejada p o r 
la d i c t a tu ra , ten iendo en cuenta el papel t r ad i c iona l de à r b i t r o desem
p e ñ a d o p o r las fuerzas armadas en las luchas de na tura leza d i s t r i b u t i 
va , fue s in d u d a m á s difíci l de sobrel levar en A r g e n t i n a que en los o t ros 
p a í s e s . E n Bras i l , los mi l i t a r e s r egu la rmen te l l a m a r o n la a t e n c i ó n del 
gob ie rno . E n pleno debate cons t i t uc iona l , decre taron u n veto oficioso 
a u n a p r o p o s i c i ó n de re in tegra r al e j é r c i t o a los mi l i t a r e s expulsados 
en 1964 , 6 y u t i l i z a r o n la i n t i m i d a c i ó n pa ra i m p o n e r al gob ie rno y a l a 
A s a m b l e a Cons t i t uyen te las p re r roga t ivas que les confiere , s e g ú n ellos, 
su m i s i ó n de garantes de la segur idad n a c i o n a l . 7 L a fuerza de la opo
s i c ión a r m a d a hace de la i n s t i t u c i ó n m i l i t a r el apoyo indispensable de 
las organizaciones p o l í t i c a s peruanas . 

L a crisis e c o n ó m i c a m á s p r o f u n d a de la posguerra golpea a toda 
la r e g i ó n l a t i noamer i cana , necesita frecuentes planes y p rog ramas de 
e s t a b i l i z a c i ó n , p roh ibe toda i n i c i a t i v a y para l iza toda v o l u n t a d de re
f o r m a del mode lo de desarro l lo . E n todo caso, es i ndudab le que la co
y u n t u r a e c o n ó m i c a se i m p u s o y ocupa u n luga r p r i o r i t a r i o en la agen
da g u b e r n a m e n t a l . P e r ú , Bras i l y A r g e n t i n a e s t á n p r á c t i c a m e n t e en 
q u i e b r a , mien t r a s que M é x i c o presenta numerosos s í n t o m a s de la mis 
m a enfe rmedad . L a i n f l a c i ó n e s t á fuera de c o n t r o l , » y los déf ic i t s p ú 
blicos resisten a todas las medidas de r e d u c c i ó n del gasto. Desde 1982 
Bras i l se encuent ra , po r p r i m e r a vez en 25 a ñ o s , sin p r o g r a m a de desa
r r o l l o , y c o n c l u y ó el a ñ o 1989 con u n a i n f l a c i ó n sin precedentes de 
1 7 6 4 % . E n P e r ú , dos d é c a d a s de c rec imien to han sido borradas po r 
la r e c e s i ó n de los ú l t i m o s a ñ o s . E n ese p a í s la s i t u a c i ó n es desesperada; 
só lo en 1988 el P I B d i s m i n u y ó 1 2 % , y la i n f l a c i ó n r e b a s ó el 2 0 0 0 % . ' ' 

6 D . P é c a u t , "Des é lec t ions a la Cons t i tuante" , Problèmes d'Amérique Latine, No
tes et É t u d e s Documentaires, P a r í s , pr imer trimestre 1987, pp. 25-42. 

7 A . Stepan, Rethinking Military Politica. Brazil and the Southern Cane, Princeton, 
Princeton Univers i ty Press, 1988. 

" La s i tuac ión parece dar una tregua en Mexico , donde la inflación se redujo a 
menos de 52% en 1988, comparada con el 160% alcanzado en 1987. V é a s e Latin Ame
rican Weekly Report, 16 de febrero de 1989. 

" A . Hertoghe y A . Labrousse, "Le. Pé rou se d é c o m p o s e " , en Le Momie Diploma
tique, n ú m . 418, Pa r í s , enero, 1989, p. 13. 
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Preocupados po r estas u rgenc ia s , 1 0 los r e g í m e n e s civiles no h a n con
sagrado sino poca a t e n c i ó n a la re forma p a r t i c u l a r m e n t e del icada del 
sistema p o l í t i c o . 

O t ro s factores de resistencia, de t ipo es t ruc tu ra l , h a n desacelerado 
los esfuerzos por la c o n s o l i d a c i ó n d e m o c r á t i c a . E l p r i m e r o surge de la 
deb i l idad de l sistema de r e p r e s e n t a c i ó n y de la g e n e r a l i z a c i ó n del c l ien
te l ismo y del c o r p o r a t i v i s m o como cul turas p o l í t i c a s dominan te s . E l 
segundo, resul tado en par te del p r i m e r o , p rov iene de la l i m i t a d a reno
v a c i ó n de la clase p o l í t i c a y de los cuadros pa r t i da r io s , de la o m n i p r e -
sencia de las j e r a r q u í a s que d i r i g e n las organizaciones populares y 
p r i n c i p a l m e n t e los sindicatos; y se a r ra iga en la ausencia de v i d a demo
c r á t i c a de l a r e g i ó n . Este p a n o r a m a , p roduc to de la t r a d i c i ó n au to r i t a 
r i a y popu l i s t a en la que se desarrol la el j u e g o p o l í t i c o , obstacul iza la 
r e i v i n d i c a c i ó n d e m o c r á t i c a cuando é s t a l o g r a expresarse. 

L A S R E G L A S D E L J U E G O P O L Í T I C O 

L a p r á c t i c a e lectoral no es g a r a n t í a de democrac ia , c o m o lo manif ies ta 
la larga h i s to r i a de elecciones no compet i t ivas de A m é r i c a L a t i n a . L a 
existencia de asambleas nacionales electas t a m p o c o es u n signo cier to 
de r e p r e s e n t a c i ó n , por lo cual el enfoque i n s t i t u c i o n a l no es convenien
te para el es tudio de la c o n s o l i d a c i ó n d e m o c r á t i c a . 

E l p o p u l i s m o se presta a c o n f u s i ó n porque su discurso, y en m e n o r 
m e d i d a su p r á c t i c a , han l levado a la i r r u p c i ó n de las masas en los deba
tes p o l í t i c o s de los que h a b í a n sido h i s t ó r i c a m e n t e excluidas . E l p o p u 
l i smo surge en el m o m e n t o de la t ransferencia del poder o l i g á r q u i c o 
hacia u n sistema d i r i g i d o po r las é l i tes modern izadoras urbanas , los i n 
telectuales y el inc ip ien te apara to del Estado. Por e l lo , en el contexto 
de la é p o c a , u n a p o l í t i c a progresista f á c i l m e n t e se asocia con u n gobier
no popul i s t a . 

Puesto que no es posible aislar al p o p u l i s m o del con tex to nac iona l 
den t ro del que se ha manifes tado, el concepto resul ta imprec iso . Por 
lo general , son tres las c a r a c t e r í s t i c a s que se a t r i b u y e n al p o p u l i s m o , 
sin que sea posible d e t e r m i n a r de mane ra satisfactoria si estos elemen
tos son los ú n i c o s posibles. E l p o p u l i s m o se reconoce, en p r i m e r lugar , 
por la m o v i l i z a c i ó n p o l í t i c a , a la que se asocia u n a r e t ó r i c a compues
ta por s í m b o l o s a t rac t ivos para el pueblo . Se presenta a d e m á s «como 
u n a c o a l i c i ó n h e t e r o g é n e a rec lu tada p r i n c i p a l m e n t e en el seno de la 

1 1 1 Los obs t ácu los a la democracia son mencionados en t é r m i n o s similares por 
Toura ine , o/,, al., p. 423. 
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clase obre ra , aunque t a m b i é n en la clase med ia , la b u r g u e s í a l i be ra l 
y la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . E n M é x i c o y en P e r ú el p o p u l i s m o m o v i l i 
zó as imismo al campesinado, e lemento d e m o g r á f i c o y é t n i c o de peso 
en ambas naciones. Po r ú l t i m o , el p o p u l i s m o se asocia a u n con jun to 
de medidas destinadas a fac i l i ta r la t ransferencia de las ganancias de 
la p r o d u c c i ó n ag roexpor tadora hacia la p r o d u c c i ó n de bienes manufac
turados destinados al mercado i n t e r n o . 1 1 

D e m a n e r a c a r a c t e r í s t i c a , el p o p u l i s m o e s t á asociado a u n m o m e n 
to c laramente c i rcunsc r i to del proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n p o r sust i tu
c i ó n de impor tac iones . S e g ú n la l ó g i c a , no desprovis ta de determinis¬
m o e c o n ó m i c o , de las tesis de la escuela de la m o d e r n i z a c i ó n , el 
p o p u l i s m o no es m á s que u n a etapa en la c o n s t r u c c i ó n de las relaciones 
p o l í t i c a s que conducen , con el avance del desarrol lo i n d u s t r i a l , al sur
g imien to de u n a sociedad m o d e r n a regida po r las reglas del debate de
m o c r á t i c o y de la r e g u l a c i ó n l i b e r a l . S igu iendo este r a z o n a m i e n t o , los 
in t e r lud ios au to r i t a r ios h a n c o n t r i b u i d o a la m o d e r n i z a c i ó n social en 
la m e d i d a en que, des t ruyendo los c imientos ins t i tuc ionales del p o p u 
l i smo , ace leraron el a r r a igo y la d i f u s i ó n del l i b re mercado . L i b e r a d a 
de las v ic is i tudes popul is tas , y luego del r e t i ro de los mi l i t a r e s , la socie
dad c i v i l d e s e m b o c a r í a na tu r a lmen te en u n a democrac ia , que po r su 
j u v e n t u d c o n v e n d r í a consol idar po r m e d i o de u n m a r c o i n s t i t u c i o n a l 
adecuado. 

E l e r r o r de este enfoque es, p a r a d ó j i c a m e n t e , haber conf iado de
masiado en la d i n á m i c a social , en el c a m b i o , y haber descuidado la r i 
gidez de los arreglos organizacionales . Cor responde al p o p u l i s m o el 
s u r g i m i e n t o de u n Estado desarrol l is ta que asume las funciones de em
presario en f o r m a d i rec ta y sostiene la inc ip ien te i n d u s t r i a l i z a c i ó n de 
m a n e r a ac t iva . Insatisfecho de haber creado el me rcado , el Estado lo 
sust i tuye a sumiendo la responsabi l idad casi exclus iva de la d i s t r i b u 
c i ó n de recursos. Desde este m o m e n t o , toda la d i n á m i c a social es 
absorb ida p o r ese nuevo Estado que no só lo define sino que t a m b i é n 
asume la d i r e c c i ó n del m o d e l o de desarrol lo : é s t a es la esencia del desa-
r r o l l i s m o . 

E l paso hacia el cap i ta l i smo i n d u s t r i a l e x i g i ó la t ransferencia de re
cursos a favor de la i n d u s t r i a naciente , lo cual es p o l í t i c a m e n t e i n c o n 
cebible sin l a m o v i l i z a c i ó n de quienes e ran entonces los excluidos —las 

" V é a s e P. Drake , "Conc lus ion : Requiem lor Popul i sm?" , en M . L . C o n n i f f 
(ed.), Latin American Populism in Comparative Perspective, Albuquerque , Univers i ty of 
New Mex ico Press, 1982, p. 218; y G . P e r m e d , J r . y S.E. Sanderson, "Presidential 
Succession, Economic Crisis, and Populist Resurgence in B r a z i l " , en Studies in Compa
rative International Development, vo l . 24, n u m . 3, 1989, pp. 34. 
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masas— en el seno de u n a vasta c o a l i c i ó n h e t e r o g é n e a m a n t e n i d a , so
bre todo , po r su o p o s i c i ó n al o r d e n o l i g á r q u i c o y , en m e n o r m e d i d a , 
p o r u n a v o l u n t a d de p r o m o v e r el desarrol lo i n d u s t r i a l y la m o v i l i z a 
c i ó n social. Se c rea ron lazos estrechos de apoyo m u t u o entre los apara
tos estatales, las b u r g u e s í a s nacientes y las diversas corporaciones , 
mien t ras que a las masas se les o f r ec í a u n discurso sobre el f u t u r o m a 
ravi l loso que les esperaba. Se c o n s o l i d ó r á p i d a m e n t e u n ar reglo po l í t i 
co s i s t e m á t i c o ; s u r g i ó u n a nueva é l i t e basada en el poder que p e r m i t e 
el acceso preferencia l al Estado y la p a r t i c i p a c i ó n en u n c i r c u i t o j e r a r 
qu izado y r ami f i cado de i n t e r c a m b i o de favores y de d i s t r i b u c i ó n de 
recursos. 

E l c l i e n t e l i s m o 1 2 y el c o r p o r a t i v i s m o son las referencias esenciales 
pa ra comprende r las relaciones p o l í t i c a s en la r e g i ó n . M u e s t r a de u n a 
nueva a l ianza cuyo ob je t ivo es la i n c o r p o r a c i ó n de la clase m e d i a y de 
las masas, el c o r p o r a t i v i s m o 1 3 se i m p u s o c o m o m o d o de o r g a n i z a c i ó n 
que obstacul iza la i m p l a n t a c i ó n de u n sistema representa t ivo de t i p o 
p lura l i s ta . 

E l c l ien te l i smo no debe ser considerado como u n c o m p o r t a m i e n t o 
desviado, comparab le a la c o r r u p c i ó n . Es sobre todo u n t i p o de c u l t u r a 
p o l í t i c a que se o r i g i n ó en la necesidad de sobrev iv i r den t ro de u n a so
ciedad marcada po r desigualdades extremas: 

E l c l i e n t e l i s m o i n j e r t a d o e n este s is tema n o es u n p r o b l e m a de m o r a l , n o 
puede ser c o n f u n d i d o c o n p r á c t i c a s i n d i v i d u a l e s de abuso de p o d e r c o m o 
el n e p o t i s m o o l a c o r r u p c i ó n [. . . ] n o puede ser [. . . ] c o n s i d e r a d o c o m o 
u n a u t i l i z a c i ó n de l a p o l í t i c a c o n fines personales , n i s i q u i e r a c o m o u n 
s imp le f a v o r i t i s m o en l a c o n c e s i ó n de subs id ios c o n fines e lectorales ; a l -

1 2 El clientelismo se define por lo general como " . .una re lac ión de intercam
bio informal y particularista entre actores con poder y status desiguales. . : refleja una 
desconfianza generalizada en la autor idad impersonal, una tendencia a basarse en la 
ac t ivac ión de relaciones primarias difusas para lograr diversos objetivos sociales, eco
nómicos y pol í t icos , y, fundamentalmente, una posición de dependencia personal de 
los superiores en la j e r a r q u í a de status"; véase R. Kaufman , " C o r p o r a t i s m , Cliente-
l ism and Partisan Conf l ic t : A Study of Seven L a t i n Amer ican Coun t r i e s " , en M a l l o y , 
op. al., p. 113. 

n " C o n s i d e r a r é corporativistas aquellas estructuras mediante las cuales las orga
nizaciones funcionales no circunscritas terr i torialmente representan de manera oficial 
intereses 'pr ivados ' frente al Estado, cuya existencia y derecho de representaci n e s t án 
formalmente sujetos a la a u t o r i z a c i ó n o la acep tac ión del Estado, derecho que se reser
va a los l íderes formales de esas organizaciones, prohibiendo y excluyendo otros cana
les legí t imos de acceso al Estado para el resto de sus miembros" ; véase O ' D o n n e l l , 
••>). «>., p. 49. Esta def in ic ión coincide, a grandes rasgos, con la del "corpora t iv ismo 
estatal" de Schmitter ; véase P. Schmitter , " S t i l l the Ccn tu ry o f Corpora t i sm?" , en 
Review of Politics, n ú m . 1, 1974, pp. 292. 
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contrario, tanto para los dominados como para los dominantes, se arraiga 
en la necesidad de pasar por circuitos personalizados para hacer polí t ica 
o incluso para tener un t r aba jo . H 

Es ú t i l recordar que el c l iente l i smo permanece insc r i to y t iene u n 
papel func iona l en la es t ruc tura co rpora t iv i s t a , al p u n t o que los dos sis
temas cohab i t an y se sostienen en r e l a c i ó n s i m b i ó t i c a . 1 5 E l p o p u l i s m o 
se c o n s t r u y ó sobre la base del c o r p o r a t i v i s m o , i n c o r p o r a n d o a las m a 
sas med ian te organizaciones reconocidas por el Estado. Los r e g í m e n e s 
mi l i t a res an t ipopulares de A r g e n t i n a y de B r a s i l , que gobernaban po r 
decreto con t r a el pueb lo y la clase p o l í t i c a , no l o g r a r o n cambia r la c u l 
t u r a p o l í t i c a . Por lo t an to , a ú n en nuestros d í a s , las organizaciones cor-
porat ivis tas f o r m a n el a r m a z ó n del sistema p o l í t i c o en m a y o r m e d i d a 
que los pa r t idos p o l í t i c o s , y los elementos estructurales que sostuvieron 
a los r e g í m e n e s popul is tas s iguen vigentes. Las p r á c t i c a s populis tas so
b r e v i v e n mien t r a s el p royec to desarrol l is ta es descartado cuando las 
condiciones pa ra su r e a l i z a c i ó n ya no exis ten. Estamos ante u n a situa
c i ó n p o l í t i c a que pone de mani f ies to la pe rmanenc i a de u n arreglo or
gan iza t ivo al que no puede asociarse n i n g u n a o r i e n t a c i ó n e spec í f i ca de 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a . L a i n c o n e x i ó n del j u e g o p o l í t i c o respecto a los in te
reses sociales alcanza a q u í u n grado a l a rman te . 

S I T U A C I O N E S P O L Í T I C A S B L O Q U E A D A S 

D e esta c o n f i r m a c i ó n se deduce la deb i l i dad de los gobiernos civiles ac
tuales. E n Bras i l se a t r i b u y e a la ausencia de r e l a c i ó n entre las o rgan i 
zaciones p o l í t i c a s y los intereses existentes en la sociedad. Estamos 
frente a u n mercado po l í t i co que l i m i t a todo c o m p r o m i s o p r o g r a m á t i c o : 

La polít ica se convierte entonces en un sistema de consumo más que de 
p roducc ión y los l íderes políticos se esfuerzan por crear clientelas, más que 
por representar intereses o proyectos globales de la sociedad, si tuación 
que favorece el papel de los dirigentes capaces de modificar su estrategia 

1 4 J . M á r q u e z - P e r e i r a , " E n t r e l ibéra l i sm et e l i e n t é l i s m e " , Les Temps Moderns, 
n ú m . 491 , jun io , 1986, p. 64. 

" P o r un lado, los arreglos eorporativistas desaniman la competencia de gru
pos a u t ó n o m o s y p e r p e t ú a n formas m á s particularistas de actividad individual para la 
solución de problemas. Las formas clientelistas de conducta para la solución de proble
mas, a su vez, incrementan ampliamente la flexibilidad de lo que de otra manera se
r ían estructuras legales eorporativistas demasiado r í g i d a s " ; véase K a u í m a n , <>p. ai., 
p. 113. 
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y sus alianzas sin el estorbo de ideologías o de la represen tac ión de intere
ses de clase. 1 6 

L a ausencia de r e p r e s e n t a c i ó n se compensa a s í p o r el recurso a 
p r á c t i c a s clientelistas. 

E l c l ien te l i smo a c e n t ú a la c o n c e n t r a c i ó n del poder en las manos del 
jefe del e jecut ivo. E l presidente e s t á a la cabeza del c i r c u i t o y hacia él 
convergen las demandas , lo cual , en ausencia de v o l u n t a d de c a m b i o , 
favorece la capacidad de r e p r o d u c c i ó n del sistema. M á s que en n i n g ú n 
o t r o p a í s , y de u n sexenio al o t ro , la evidencia de esta a f i r m a c i ó n apa
rece c laramente en M é x i c o . 1 7 Por o t ro lado, en B r a s i l , el é x i t o i n i 
c ia l del P lan C r u z a d o b e n e f i c i ó en u n p r i m e r m o m e n t o — c o n o c a s i ó n 
de las elecciones de n o v i e m b r e de 1986— al presidente Sarney en 
persona y a sus colaboradores cercanos, antes que a su p a r t i d o , el 

P M D B . 1 8 

E l c l ien te l i smo i m p l i c a t a m b i é n el j u e g o de inf luencias personales 
y la a p r o p i a c i ó n de p r iv i l eg ios con fines p r ivados . E l respeto de las re
glas que r i g e n los in t e rcambios de favores se i m p o n e p r i o r i t a r i a m e n t e 
a la b ú s q u e d a del bienestar co lec t ivo . A esta d e s v i a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a 
se le l l a m a " p r i v a t i z a c i ó n del E s t a d o " . 1 9 Sus consecuencias son en 
pa r t i cu l a r nocivas en situaciones de crisis e c o n ó m i c a . 

Puesto que el e lemento d i n á m i c o del sistema es el i n t e r c a m b i o de 
favores, las diferencias i d e o l ó g i c a s se b o r r a n para fac i l i t a r el " r e g a t e o " 
p o l í t i c o . E l resul tado es, c o m o lo s e ñ a l a T o u r a i n e r e t o m a n d o u n a ex
p r e s i ó n de P é c a u t , u n a g ran " d i s p o n i b i l i d a d p o l í t i c a " 2 0 que se t r a d u 
ce en u n impre s iona n t e j uego de alianzas. M á s que en otros p a í s e s , en 
Bras i l y M é x i c o se puede iden t i f i ca r u n a clase p o l í t i c a cuyos m i e m b r o s 
se ag rupan po r fami l i as y clanes y cuyo ob je t ivo es el c o n t r o l de los 

"» Toura ine , op. cit., p. 308. 
1 7 J . Carpizo, El presidencialismo mexicano, M é x i c o , Siglo X X I , 1978. 
, l ! V é a s e V . Cabos y P. Waniez , "Les é lect ions du 15 novembre 1986", Problè

mes d'Amérique Latine, Notes et É t u d e s Documentaires, Paris, pr imer trimestre 1987, 
p 18; y P é c a u t , op. cit., p. 34. 

'•' " N o hay consenso sino en el rechazo de una austeridad que desemboca en la 
reces ión . Pero a eso se l im i t a . Las estructuras institucionales y las p rác t i cas pol í t icas 
es tán t odav í a demasiado fuertemente impregnadas de clientelismo. Si la sociedad civi l 
se expresa hoy m á s que en el pasado por medio de los movimientos sociales, la vida 
en asociac ión y las comunidades eclesiales de base, casi todo resta t odav í a por hacer 
para modernizar los partidos pol í t icos , e l iminar las prác t icas populistas, el juego de in
fluencias personales, y lo que se da en l lamar Lla p r iva t i zac ión del Estado' " ; ' v é a s e I . 
Sachs, " L a d é m o c r a t i e b ré s i l i enne à ¡a recherche d'une poli t ique é c o n o m i q u e " , en Le 
Monde Diplomatique, j umo , 1987, p. 8-9. 

-" Toura ine , op. cit., p . 308. 
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puestos de poder . L a a f i l i ac ión i d e o l ó g i c a es secundaria a cr i ter ios 
c o m o la a s o c i a c i ó n con la o p o s i c i ó n o con m i e m b r o s del gob ie rno . 

B R A S I L 

Las reglas impuestas por los gobiernos m i l i t a r e s al f unc ionamien to de 
los pa r t idos c o n t r i b u y e r o n a acentuar la d i s tanc ia , de po r sí considera
ble, entre la clase p o l í t i c a y los intereses presentes en l a sociedad. Las 
agrupaciones forzadas p r o v o c a r o n la c r e a c i ó n de par t idos ( A R E N A y 
P M D B ) y luego su estall ido en u n a m u l t i t u d de formaciones (PDS, P F L , 
P L , P D C , P M D B , P D T , P T B , etc.) que son, m á s que organizaciones defen
soras de intereses sociales o por tadoras de proyectos p o l í t i c o s , agrupa
ciones de i n d i v i d u o s , de clanes y de facciones que pre tenden colocarse 
sobre el t ab lero p o l í t i c o . S in con ten ido i d e o l ó g i c o p r o p i o , el ob je t ivo 
de estas formaciones p o l í t i c a s den t ro del gob ie rno consiste en f o r m a r 
par te de l a c o a l i c i ó n v ic tor iosa . E l resul tado es u n a r ed de alianzas par
t i c u l a r m e n t e densa y en constante m u t a c i ó n . 2 1 

L a m u l t i p l i c a c i ó n de los compromisos se t raduce p a r a d ó j i c a m e n t e 
en i n m o v i l i s m o . A falta de p r o g r a m a , el gob ie rno se ve ob l igado a ne
gociar c o n todos los grupos en u n sistema en el que el i n t e r é s de cada 
u n o de los par t ic ipantes en el mercado p o l í t i c o es colocarse en u n a 
posición e s t r a t é g i c a . L a n e g o c i a c i ó n constante p rovoca u n arreglo per
pe tuo de alianzas y el resul tado de todas las in i c i a t ivas p o l í t i c a s se v u e l 
ve m u y i n c i e r t o . Esta i n c e r t i d u m b r e , a su vez, favorece el abando
no de las in ic ia t ivas y a la l a rga p rovoca la p a r á l i s i s del gob ie rno . Este 
t i p o de b loqueo p o l í t i c o , acentuado p o r las elecciones de n o v i e m b r e de 
1989, existe en Bras i l desde hace m á s de dos a ñ o s . E n estas c i rcuns tan
cias no es de e x t r a ñ a r que u n a i n i c i a t i v a t a n i m p o r t a n t e como es la re
f o r m a ag ra r i a haya abor tado to t a lmen te , y es comprens ib le que la vo
l u n t a d de r e d u c i r el déf ic i t presupues tar io choque con resistencias 
considerables . E n fin, esta perspect iva p e r m i t e apreciar me jo r el conte
n i d o , a veces sorprendente , de la n u e v a c o n s t i t u c i ó n . 2 2 

Algunas formaciones p o l í t i c a s escapan a esta c a r a c t e r i z a c i ó n . Por 
p r i n c i p i o , los dos par t idos comunis tas — e l PCB ( P a r t i d o C o m u n i s t a 

2 1 Cabos y Waniez , op. cit., hicieron el inventar io de las numerosas alianzas elec
torales existentes en 1986. 

2 2 É s t a , resultado de dos años de negociaciones, incluye a r t í cu los sobre todos los 
aspectos de la v ida nacional, desde las g a r a n t í a s individuales hasta las funciones del 
presidente, pasando por los l ímites a las tasas de in t e rés (art. 192, V I I I , 3), la propie
dad de las empresas de in fo rmac ión (art . 222), el transporte púb l i co gratuito para las 
personas de edad avanzada (art. 230, 2) y la e n s e ñ a n z a de la historia (art . 242, 1). 
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B r a s i l e ñ o , l igado a M o s c ú ) y el PC do B (Pa r t ido C o m u n i s t a de B r a s i l , 
creado a p a r t i r de u n a esc i s ión del p r i m e r o ) — siguen fieles a la t r a d i c i ó n 
de par t idos de clase y , po r e l lo , se d i s t i nguen de las otras formaciones 
p o l í t i c a s . N o obstante, p a r t i c i p a n en el j uego p o l í t i c o y en el s is tema 
de alianzas. E l P T (Pa r t i do de los Traba jadores) fue e x p l í c i t a m e n t e 
creado en r e a c c i ó n a la p r á c t i c a p o l í t i c a t r a d i c i o n a l . Reconoc ido de 
m a n e r a of ic ia l en 1982, el P T , a riesgo de marg inarse , a d o p t ó hasta 
hace poco u n c o m p o r t a m i e n t o a t í p i c o , b a s á n d o s e sobre todo en la m i l i -
t anc ia de sus m i e m b r o s y gua rdando sus distancias respecto a las otras 
formaciones . L a p r á c t i c a p o l í t i c a del P T const i tuye u n a c r í t i c a r ad i ca l 
de l sistema t r ad i c iona l , que favorece el fo r ta lec imien to de las o rgan iza 
ciones populares y sus in ic ia t ivas , m a n t e n i e n d o as í u n g ran d e s a f í o 
con t r a el poder y la i n t e r v e n c i ó n p ú b l i c a . 2 3 D e esta m a n e r a el P T ha 
p o d i d o en lo esencial resist i r a la c o o p t a c i ó n cl ientel is ta y a sus nego
ciaciones. 2 * 

A R G E N T I N A 

E l gob ie rno d e m o c r á t i c o del presidente A l f o n s í n se e n f r e n t ó a u n a c u l 
t u r a p o l í t i c a que p r i v i l e g i a b a los mecanismos de p a r t i c i p a c i ó n ex t ra -
par t idar ios y ext rapar lamentar ios . E n ese p a í s coexisten u n sistema par
t i d a r i o d é b i l y grupos de p r e s i ó n poderosos, sobre todo corporac iones , 
suf ic ientemente fuertes en cua lqu ie r c i rcuns tanc ia pa ra b loquear las 
p o l í t i c a s cont rar ias a sus intereses, pero incapaces de i m p o n e r su p r o 
p ia h e g e m o n í a . 

Esta s i t u a c i ó n t iene c o m o o r i g e n tan to los nueve a ñ o s de gob ie rno 
popu l i s t a , de 1946 a 1955, como las breves experiencias s e m i d e m o c r á -
ticas pos te r io res 2 5 y el a u t o r i t a r i s m o m i l i t a r . Los tres modelos c o n t r i 
b u y e r o n al desarrol lo de u n a p r á c t i c a p o l í t i c a bastante alejada del m o 
delo d e m o c r á t i c o l i b e r a l . N o só lo el p o p u l i s m o sino los r e g í m e n e s 
s e m i d e m o c r á t i c o s y el a u t o r i t a r i s m o v o l v i e r o n ineficaces o de p l ano 
inexistentes los mecanismos de m e d i a c i ó n entre los c iudadanos y el po
der p o l í t i c o . D e esta m a n e r a , en la m e d i d a en que las presiones son 
posibles, é s t a s se ejercen en f o r m a d i rec ta sobre el Estado. L a ausencia 
de r e p r e s e n t a c i ó n es reemplazada po r la p r e s i ó n co rpora t iv i s t a . E l cor-

2 5 V é a s e M . E . Keek, "Dcmocra t i za t i on and Dissension: The Format ion oí' the 
Workcrs ' P a r t y " , Politia and Society, vo l . X V , n ú m . 1, 1986, p. 90. 

- ' U n a vía s imilar ha sido adoptada hasta hoy por el Partido de la R e v o l u c i ó n 
D e m o c r á t i c a , de reciente c reac ión en M é x i c o . 

2 5 Entre 1955 y 1983 Argen t ina no tuvo sino tres gobiernos civiles, cuya dura
ción promedio fue de tres a ñ o s . 
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p o r a t i v i s m o compensa el f u n c i o n a m i e n t o deficiente de las ins t i tuc iones 
p o l í t i c a s y , al m i s m o t i e m p o , las vue lve inoperantes , des t ruyendo a s í 
su l e g i t i m i d a d v a c i l a n t e . 2 6 

Los dos gobiernos s e m i d e m o c r á t i c o s i n v a l i d a r o n a los par t idos y al 
p a r l a m e n t o , en la m e d i d a en que ambas v ic tor ias del Pa r t ido R a d i c a l 
fue ron posibles sólo gracias a la p r o h i b i c i ó n del p a r t i d o m a y o r i t a r i o : 
el pe ron i s ta . Pr ivados de su es t ruc tu ra p a r t i d a r i a , los proscri tos de l 
r é g i m e n n o t u v i e r o n o t r a o p c i ó n que hacerse o í r po r m e d i o de los s in
dicatos , lo cual los c o n v e r t í a en grupos de p r e s i ó n p o l í t i c a . Pero esta 
p a r t i c i p a c i ó n desde fuera no fue exc lus iva de las corporaciones obre
ras. L a b u r g u e s í a e n f r e n t ó muchas d i f icul tades pa ra log ra r u n a expre
s i ó n p o l í t i c a ; le fue m á s fácil ac tuar desde el ex t e r io r del sistema i n s t i 
t u c i o n a l c o n la i n t e r m e d i a c i ó n de sus corporaciones . 

L a r e l a c i ó n entre las organizaciones patronales se c a r a c t e r i z ó s iem
pre p o r el en f ren tamien to , la n e g a c i ó n de los intereses representados 
p o r los oponentes, considerados i l e g í t i m o s , y po r la c o n s t r u c c i ó n de 
alianzas p o l í t i c a s y sociales opues tas . 2 7 E n consecuencia, el c o n j u n t o 
de los intereses organizados fue l l evado a de f in i r su a c c i ó n fuera del 
m a r c o p a r t i d a r i o t r ad i c i ona l y p o r esto, el p a r l a m e n t o y los pa r t idos 
se v o l v i e r o n poco representat ivos de l a sociedad c i v i l y el poder ejecut i 
v o fue somet ido a constantes presiones corpora t iv is tas . 

L a ausencia de r e p r e s e n t a c i ó n , causada po r u n a democrac ia va
c i l an te , es t a m b i é n lo que ha i m p e d i d o la emergenc ia de los actores 
sociales. Esta ausencia, l igada a la exis tencia de u n c o r p o r a t i v i s m o es
t r u c t u r a d o , p rovoca el de sbo rdamien to de las ins t i tuc iones y el desdo
b l a m i e n t o de la p r á c t i c a p o l í t i c a . D o n d e las ins t i tuc iones no l o g r a r o n 
a r t i c u l a r los intereses colect ivos, se genera l i za ron mecanismos parale
los c o m o p r á c t i c a p r i v i l e g i a d a p o r los actores. Por ello el c o m p r o m i s o 

2 6 El corporat ivismo en Europa occidental es complemento y no sustituto de la 
democracia representativa. Comp lo s e ñ a l a n Offe y Schmitter, lo que caracteriza al 
corporat ivismo moderno, a diferencia del que puede encontrarse en los r e g í m e n e s au
tor i tar ios , es la coexistencia de los circuitos pol í t icos tradicionales y corporativistas con 
un m í n i m o de sus t i tuc ión de sus funciones respectivas. L a ventaja de esta dual idad, 
s e g ú n Offe, es que despolitiza el conflicto en la medida en que los arreglos tradicionales 
generan m á s conflicto del que son capaces de resolver. Sin embargo este dualismo no 
ser ía posible m á s que en situaciones en que el equi l ibr io entre el sistema polí t ico y las 
corporaciones es tal que estas ú l t i m a s no desmantelan al p r imero . No fue el caso en 
Argen t ina ; la debil idad de las instituciones pol í t icas no p e r m i t i ó la coexistencia de dos 
circuitos sino m á s bien la d i so luc ión de uno de ellos. V é a s e C. Offe, Disorganized Capita¬
lism, Cambr idge , M I T Press, 1985; y Schmitter , op. al. 

2 7 C . H . A c u ñ a el al, " R e l a c i ó n Estado/empresarios y pol í t icas concertadas de 
ingreso. El caso a rgen t ino" , en Política económica y adores 'sociales, Santiago, P R K A I X : , 

1988. 
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c o n las formas d e m o c r á t i c a s era sostenido sólo por algunos p o l í t i c o s ; 
permanecer en la pe r i fe r i a del sistema no expresaba ú n i c a m e n t e u n a 
f o r m a de protesta, sino que h a c í a posible el c u e s t i o n a m i é n t o de l a l eg i 
t i m i d a d del r é g i m e n en la m e d i d a en que las demandas d i r i g idas desde 
el ex te r io r no p o d í a n ser encauzadas de m a n e r a adecuada. 

Desprovis to de base p o l í t i c a , l a ú n i c a a l t e rna t iva de u n gob ie rno 
es la g e s t i ó n de los recursos de que dispone respondiendo p r o p o r c i o n a l -
m e n t e a la fuerza de las presiones no ins t i tuc ionales que se ejercen so
b re é l . Se vuelve á r b i t r o de las luchas d i s t r ibu t ivas que o p o n e n a las 
corporaciones , y la i n f l a c i ó n , c o m o lo s e ñ a l a C a v a r o z z i , se convie r te 
en u n mecanismo de p r o d u c c i ó n de convenios ; sin e m b a r g o : 

En esta s i tuación ha sido fácil para los voceros sectoriales rechazar toda 
responsabilidad en el cumplimiento de los convenios. El "acuerdo por la 
inf lac ión" fue, en el mejor de los casos, precario e implíci to , e invitaba 
a la t ransgres ión permanente dado que la responsabilidad de cada cual 
en el aumento de los precios parec ía difusa debido a la aparente automati
zación del proceso. 2 8 

E l gobierno carga en todos los casos con la responsabi l idad de 
los fracasos de las tenta t ivas de a r reg lo , y sale cada vez m á s deb i 
l i t a d o . 

E l tercer gob ie rno de P e r ó n t r a t ó , sin é x i t o , de r o m p e r con este 
c o m p o r t a m i e n t o co rpo ra t i v i s t a re forzando el sistema p o l í t i c o cons t i tu 
c iona l y , al m i s m o t i e m p o , i n s t i t uc iona l i z ando las reglas del j u e g o de 
las corporaciones , p r i n c i p a l m e n t e por m e d i o de u n pacto social. A u n 
que m á s t r á g i c a , la c a í d a del r é g i m e n fue s im i l a r al fin de otros gobier
nos electos: los confl ic tos sociales se expresaron sobre todo al ex t e r io r 
de las estructuras ins t i tuc iona les , con la d i ferencia de que el estal l i 
do de la v io l enc ia las h i zo pasar a segundo p lano . M á s adelante, los 
gobiernos au to r i t a r ios r o m p i e r o n esta d i n á m i c a p r i v i l e g i a n d o las rela
ciones directas entre los empresar ios y el Estado. 

E l gob ie rno de A l f o n s í n t ampoco l o g r a r á acabar con las p r á c t i c a s 
corpora t iv i s tas . E n ausencia de u n a c u l t u r a d e m o c r á t i c a , y deb ido a 
u n a d é b i l v a l o r i z a c i ó n de las ins t i tuc iones p o l í t i c a s , el j u e g o p o l í t i c o 
a b r i ó u n a vez m á s la p u e r t a al p o p u l i s m o . 

- M . Cavarozzi , " D e la inflación como polí t ica a la c o n s t r u c c i ó n de un sistema 
de par t idos" , Plural, n ú m . 10, p. 6. 
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M É X I C O 

D e los cua t ro casos a q u í r e s e ñ a d o s , el p o p u l i s m o mex icano es p roba 
b lemente aquel en el que la i n c l u s i ó n de los grupos populares ha i do 
m á s lejos. P roduc to de u n Estado que gozaba de u n poder s in oposi
c i ó n luego que la sociedad o l i g á r q u i c a fuera a n i q u i l a d a por la gue r ra 
c i v i l de 1910-1917, el p o p u l i s m o en ese p a í s a d q u i r i ó u n a r ra igo y u n a 
c o n t i n u i d a d en el t i e m p o sin paralelo en el subcont inente l a t i n o a m e r i 
cano. E l apoyo de las masas, par t ic ipantes activas en la d e s t r u c c i ó n del 
a n t i g u o r é g i m e n , fue decis ivo pa ra que d icho Estado logra ra u n a consi
derable a u t o n o m í a respecto a intereses sociales pa r t i cu l a r e s . 2 9 C o m o 
en P e r ú , estas m a y o r í a s i n c l u í a n no só lo a los trabajadores u rbanos , 
s ino t a m b i é n , y p r i n c i p a l m e n t e , a los campes inos . 3 0 E l p o p u l i s m o his
t ó r i c o de 1934-1940 t u v o c o m o c imien tos la m o v i l i z a c i ó n del pueb lo y 
su o r g a n i z a c i ó n i n c i p i e n t e . 3 1 A s í , esce p o p u l i s m o fue, si se c o m p a r a 
con los del resto de A m é r i c a L a t i n a , " . . . m u c h o m á s rad ica l , m u c h o 
m á s nac iona l , m u c h o m á s p o p u l a r y m u c h o m á s e s t a t a l " . 3 2 

D u r a n t e el gob ie rno de L á z a r o C á r d e n a s , el p a r t i d o creado po r la 
c o a l i c i ó n r e v o l u c i o n a r i a v ic to r iosa para gest ionar la n e g o c i a c i ó n po l í t i 
ca adopta u n a f o r m a co rpo ra t iv i s t a . Los sectores —def in idos po r ocu
p a c i ó n — del p a r t i d o del Estado s e r v í a n para i n c o r p o r a r a casi todos 
los mexicanos , excepto empresar ios y min i s t ro s religiosos. A u n q u e el 
p a r t i d o haya cambiado de n o m b r e y de estatutos, la o r g a n i z a c i ó n po r 
corporaciones y la a f i l i a c ión colect iva y o b l i g a t o r i a de sus m i e m b r o s 
h a n pe rmanec ido a lo l a rgo de c inco d é c a d a s . 3 3 H a y que adve r t i r , s in 

V é a s e S. Z c r m e ñ o , " H a c i a una democracia como identidad restringida: so
ciedad y pol í t ica en M é x i c o " , en Revista mexicana de sociología, vol . X L I X , n ú m . 2, M é 
xico, I I S - U N A M , abr i l - junio , 1987, p. 6 1 . 

1 , 1 R . B . C o l l i e r , ' " P o p u l a r Sector Incorporat ion and Political Supremacy: Regi
me Evolu t ion in Brazil and M e x i c o " , en Sylvia A n n Hewlet t y Richard S. Weiner t 
(eds.), Brazil and Mexico: Patterns in Late Development, Filadell ia, Inst i tute lor the Study 
o f H u m a n Issues, 1982, pp . 66 y 68. 

1 1 Erickson distingue el populismo a secas del "popul i smo rad ica l " . En este últi
mo , las promesas de me jo r í a del nivel de vida de los trabajadores van a c o m p a ñ a d a s 
de una probabi l idad de transferencia real del poder hacia los sectores populares. El go
bierno de L á z a r o C á r d e n a s puede considerarse, en op in ión de R u t h B. Col l ier , dentro 
de esta ca t ego r í a . V é a s e K . P . Erickson, The Brazilian Corporative Stale and Working Class 
Politics, Berkeley, Univers i ty of Cal i forn ia Press, 1977, pp. 50-51; y Col l ier , op. at., 
pp. 68 y 72. 

: i 2 Z c r m e ñ o , op. at., p. 84. 
1 1 L . J . Gar r ido , " U n par t ido sin mi l i t an tes" , en Soledad Loaeza y Rafael Sego

via (cornps.), La vida política mexicana en la crisis, M é x i c o , El Colegio de M é x i c o , 1988, 
pp. 65 y 69. 
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embargo , que si con L á z a r o C á r d e n a s la m o v i l i z a c i ó n de las bases po
pulares era u n a u t é n t i c o i n s t r u m e n t o de l u c h a c o n t r a adversarios p o l í 
t i c o s , 3 4 h o y d í a su u t i l i d a d se c i rcunscr ibe a la m a n i f e s t a c i ó n de apoyo 
en p e r i o d o electoral . A le j ado del p o p u l i s m o rad ica l de 1934-1940, el 
c o r p o r a t i v i s m o mex icano c o n t e m p o r á n e o se parece al del Estado N o v o 
b r a s i l e ñ o de 1937-1943 . 3 5 

Por o t ro lado , la r e t ó r i c a popu l i s t a se c o n v i r t i ó en parte indiso-
ciable del ejercicio del poder , i ndepend ien temente del con ten ido con
creto que las p o l í t i c a s p ú b l i c a s puedan adoptar . N i n g ú n po l í t i co m i e m 
b r o del p a r t i d o en el poder p r e s c i n d i r á de hacer referencia a la n a c i ó n , 
el pueb lo , la R e v o l u c i ó n y la j u s t i c i a social c o m o fines ú l t i m o s de sus 
acciones. E n este sent ido, J o s é L u i s R e y n a 3 6 define el sistema mexica 
no c o m o u n " c o r p o r a t i v i s m o p o p u l i s t a " , en el que la " i d e o l o g í a p o p u 
l is ta d e n t r o de u n r é g i m e n p o l í t i c o co rpora t iv i s t a ha i m p e d i d o el desa
r r o l l o . . . de organizaciones p o l í t i c a s reales y representat ivas de las 
clases p o p u l a r e s " . 

D e m a n e r a s imi l a r a lo que se observa en las otras situaciones na
cionales discut idas en este a r t í c u l o , dos factores estructurales — e l 
c l ien te l i smo y la na tura leza de las organizaciones p o l í t i c a s — e m p u j a n 
a l sistema p o l í t i c o mex icano hacia el fo r t a l ec imien to de este referente 
popu l i s t a . E l c l i en te l i smo, como i n s t r u m e n t o pa ra reforzar la d o m i n a 
c i ó n , sigue v i v o a pesar de los esfuerzos de m o d e r n i z a c i ó n e m p r e n d i 
dos po r los ú l t i m o s tres gobiernos. N o es sorprendente : s in c l iente l i smo 

1 1 L a movi l i zac ión t en ía como objetivo pr inc ipa l la i n t i m i d a c i ó n de los partida
rios del ex presidente Plutarco Elias Calles, así como de los generales descontentos. L a 
o r g a n i z a c i ó n de milicias de campesinos y obreros, de alrededor de 300 000 hombres 
armados, era u n importante medio de d i s u a s i ó n frente a un e jérc i to profesional de 
55 000 efectivos. Cf. Wayne Cornelius, " N a t i o n B u i l d i n g , Part icipat ion, and Distri¬
but ion : T h e Politics of Social Reform Under C á r d e n a s " , en G . A . A l m o n d etal. (eds.), 
Crisis, Chotee, and Change. Historical Studies of Polüical Development, Boston, L i t t l e , B rown 
and Co . , 1973, pp. 455-462. 

1 5 " . . .el 'Estado N o v o ' . . .no d e p e n d í a del apoyo'popular articulado en la so
ciedad b r a s i l e ñ a . M á s bien, p o n í a énfasis en la despo l i t i zac ión de las clases inferiores. 
Esta estrategia se basaba en la e l abo rac ión de u n sistema de grupos de in terés corpora-
tivistas que canalizaban las actividades del trabajo organizado dentro de estructuras 
muy controladas. El derecho de huelga y de luchar por reivindicaciones e c o n ó m i c a s 
y pol í t icas estaba seriamente l imi tado , y los sindicatos se convir t ieron ante todo en 
agencias para la d i s t r i b u c i ó n de servicios sociales que eran acordados por el Estado de 
manera paternalista y antes de que fueran solicitados"; véase Col l ier , op. cit., pp. 69¬
70. En esencia, se trata del pr incipio de ges to r ía analizado por Gar r ido , op. cü. pp. 
66-67, quien escribe: " D e n t r o del I>RI todo era posible, fuera del I - R I , nada" . 

' " J o s é Luis Reyna, "Rede f in ing the A u t h o r i t a r i a n R e g i m e " , en J o s é Luis Rey
na y R ichard S. W c i n c r t (eds.), Auíhontananism in México, Filadelfia, Inst i tute for the 
Study of H u m a n Issues, 1977, p. 161. 
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el sistema mex icano no s e r í a lo que es. L a larga p r á c t i c a del corporat i¬
v i smo ha dejado su hue l la en u n a t r a d i c i ó n p o l í t i c a que fomen ta el con
senso pasivo y el c i n i smo c o m o maneras p redominan tes de p e r c i b i r la 
a u t o r i d a d . 3 7 Las p r á c t i c a s clientelistas se mani f ies tan en todos los á m 
bi tos : en las estructuras sectoriales del p a r t i d o del Estado, en la a d m i 
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , y en las relaciones del gob ie rno con par te de la opo
s i c i ó n . 

Es po r ello que , a pesar de las profundas diferencias en la f o r m a , 
el con ten ido real de la p r á c t i c a co t id iana de los p o l í t i c o s en M é x i c o se 
parece m u c h o al de los p o l í t i c o s b r a s i l e ñ o s : m a x i m i z a r las alianzas 
pa ra estar s iempre del lado ganador , vender y cobrar p o l í t i c a m e n t e los 
favores, iden t i f i ca r las j e r a r q u í a s y no v io lentar las , e t c é t e r a . Poco i m 
p o r t a si el regateo i m p l i c a a var ios par t idos , como en B r a s i l , o a u n o 
solo, como en M é x i c o . Porque el P R I no es u n verdadero p a r t i d o p o l í 
t ico en el que se negocien p rogramas de gob ie rno , s ino u n p a r t i d o de 
intereses en el que se l u c h a exclus ivamente por posiciones de p o d e r . 3 8 

L a s i m i l i t u d es el resul tado de u n a e v o l u c i ó n s o c i o p o l í t i c a a n á l o g a , que 
p a s ó po r u n a d i v i s i ó n reg iona l del poder entre no tab le s . 3 9 

E m p e r o , dos pa r t i cu la r idades d i s t i nguen a M é x i c o : la j e r a r q u i z a -
c i ó n estricta y la c e n t r a l i z a c i ó n de los c i rcui tos cl ientel istas. E l p a r t i d o 
del Estado se f o r m ó con el p r o p ó s i t o de gest ionar el consenso entre los 
diversos patrones y sus clientelas. M á s tarde, su r e f o r m a co rpora t iv i s t a 
p e r m i t i ó el d e b i l i t a m i e n t o de los patronazgos regionales, pa ra susti
tu i r los po r pat ronazgos o c u p a c i o n e s o sectoriales en todo el p a í s . 
Cabe s e ñ a l a r que el P R M (1934-1946) desregional iza el poder y p e r m i 
te su c o n c e n t r a c i ó n en las instancias federales. D e ellas, la ve rdadera 
p u n t a de la p i r á m i d e es el poder e jecut ivo. E l presidente decide el or
den en el que se h a b r á n de colocar los c i rcui tos clientelistas cada seis 
a ñ o s ; las cabezas de esos c i rcu i tos sacan provecho de las alianzas sin 
t r a t a r de m o d i f i c a r el a r reg lo dec id ido desde a r r i b a . 4 " L a d i sc ip l ina 
respetuosa de las j e r a r q u í a s es fomentada por la g r a n i n t e r p e n e t r a c i ó n 

1 7 C . L . Salazar, " C u l t u r a pol í t ica y democracia en M é x i c o . Una perspectiva 
g loba l " , en Revista A, vo l . I X , n ú m s . 23-24, M é x i c o , L : , \ M Azcapotzalco, enero-
agosto, 1988, p. 174. 

Soledad Loaeza, " D é m o c r a t i e , inégal i té et poli t ique d ' i n t é r ê t s au M e x i q u e " , 
en Problèmes d Amérique Latine, Notes et É t u d e s documentaires, n ú m . 88, Pa r í s , 2o. t r i 
mestre, 1988, p. 103. 

!" L . Roniger , "Cac iqu i smo and Coroncl ismo: Contextual Dimensions of Pa
tron Brokerage in Mex ico and B r a z i l " , en Latin American Research Review, vol . X X I I , 
n u m . 2, Albuquerque , 1987, pp. 76-84. 

"' Carlos M o n s i v á i s , " C o n usted hasta la c r í t i c a " , en Abraham Nuncio (coord.), 
La sucesión presidencial en 1988, M é x i c o , Gr i ja lbo , 1987, p. 76. 
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de las redes clientelistas y de las estructuras admin i s t r a t i vas guberna
mentales. 

E l presidente m e x i c a n o , pues, t iene m á s a t r ibuc iones legales o i n 
formales que su h o m ó l o g o b r a s i l e ñ o . Sus in te r locu tores , m á s que los 
par t idos , son los grupos clientelistas den t ro y fuera del p a r t i d o del Es
tado. E l ú n i c o l í m i t e a su poder en el i n t e r i o r del p a í s es el t i e m p o , 
dada la i m p o s i b i l i d a d de ser reelecto. D e a l l í la i m p o r t a n c i a c ruc ia l 
a t r i b u i d a al relevo pres idencia l , que signif ica la o p o r t u n i d a d de recom
p o s i c i ó n de las j e r a r q u í a s clientelares. Ese relevo se resuelve, no por 
casual idad, con m é t o d o s clientelistas, pues es el presidente saliente el 
que escoge a q u i e n o c u p a r á su lugar . 

E n la m e d i d a en que el c l ien te l i smo t i ñ e u n a es t ruc tura co rpo ra t i -
vista ahora esclerosada y pese a u n discurso en el que los intereses del 
pueblo son p r i o r i t a r i o s , la p r á c t i c a popul i s ta resul tante c o n t r i b u y e a 
evi tar el r epa r to de poder que la democrac ia exige y a descartar la 
c o n s t r u c c i ó n consecuente de ins t i tuciones p o l í t i c a s representat ivas. 

P E R Ú 

L a especificidad de P e r ú respecto a los otros casos a q u í estudiados es 
que en ese p a í s el p o p u l i s m o t a r d ó m á s t i e m p o en ponerse en p r á c t i c a . 
Por lo m i s m o , a d q u i r i ó matices de m i t o po r t ado r de esperanzas no rea
lizadas. E l p o p u l i s m o fue du ran t e largo t i e m p o só lo u n proyec to , cuyo 
deposi tar io era el p a r t i d o de la A l i a n z a Popu la r R e v o l u c i o n a r i a A m e r i 
cana ( A P R A ) . F u n d a d o po r V í c t o r R a ú l H a y a de la T o r r e duran te su 
ex i l io en M é x i c o en 1924, d icho pa r t i do n u n c a h a b í a t en ido acceso al 
poder cuando el vo to p o p u l a r lo f a v o r e c í a , ya que los mi l i t a r e s , aliados 
t radicionales de la o l i g a r q u í a ter ra teniente se lo i m p e d í a n . 

P a r a d ó j i c a m e n t e , el p r i m e r p o p u l i s m o pe ruano s u r g i ó en 1968, no 
de u n m o v i m i e n t o p o p u l a r , sino al t o m a r el poder el e j é r c i t o . Por el lo, 
se ha conven ido en l l a m a r al r é g i m e n que entonces le d i o i n i c i o , d i r i g i 
do po r J u a n Velasco A l v a r a d o , u n " p o p u l i s m o m i l i t a r " . 4 1 Inc luso si 
el e j é r c i t o h a b í a sido responsable de sofocar las anter iores tentat ivas de 
establecer el p o p u l i s m o , a p a r t i r de 1968 e n s a y ó u n r é g i m e n en el que 
los temas del p o p u l i s m o y el l l a m a d o al pueb lo e ran centrales. Es m á s , 
el gob ie rno de Velasco i n t e n t ó establecer u n a es t ruc tu ra co rpora t iv i s t a 
para encuadra r la m o v i l i z a c i ó n popu la r . A u n q u e el i n t en to f a l l ó , debe 
reconocerse que ese gob ie rno m i l i t a r h izo posible la p a r t i c i p a c i ó n po-

1 1 j . Godor , "Cr i s i s polí t ica v populismo m i l i t a r " , en Fernando Fuenzalicla c! 
al., Perú, hoy, M é x i c o , Siglo X X I , 1975, pp. 149-15«. 
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pu la r a u n a escala sin precedentes en P e r ú . A l i g u a l que el p o p u l i s m o 
radica l mex icano , el p o p u l i s m o m i l i t a r pe ruano a b r i ó la v í a para la 
m o v i l i z a c i ó n de los t rabajadores urbanos y del c ampes inado . 4 2 A ta l 
p u n t o que , si su con t ro l po r el Estado fue u n fracaso, con el r e t i ro gra
dua l de los mi l i t a res las corporaciones c rec ie ron , pa ra ocupar desde en
tonces u n l uga r de p r i m e r a l í n e a en el espectro p o l í t i c o . 

E l p o p u l i s m o r e a p a r e c i ó en 1985, esta vez con cara c i v i l , luego de 
los repetidos fracasos del gob ie rno de Fe rnando B e l a ú n d e , incapaz de 
resolver la crisis p o l í t i c a y los p rob lemas e c o n ó m i c o s . 4 3 A l a n G a r c í a 
P é r e z , p r i m e r presidente apr is ta de P e r ú , resuci ta el p o p u l i s m o desde 
su c a m p a ñ a electoral . D u r a n t e su g e s t i ó n , G a r c í a se esfuerza po r r e v i 
v i r el l l a m a d o al pueb lo y lo que h a b í a de nac iona l i s ta en las herencias 
de H a y a de la T o r r e y de Velasco. Para d i s t ingui r se t an to de la derecha 
desacreditada como de la i z q u i e r d a y de las guer r i l l as , G a r c í a hace u n 
l l amado a la c r e a c i ó n de u n a " c o m u n i d a d n a c i o n a l " , en la que las d i 
ferencias i d e o l ó g i c a s s e r í a n dejadas de lado po r el bienestar del p a í s . 4 4 

Y hasta c ier to p u n t o lo l o g r ó , cuando no só lo el frente electoral de la 
m a y o r par te de la i z q u i e r d a la I z q u i e r d a U n i d a , sino las fuerzas a rma
das expresaron su r econoc imien to i r r e s t r i c to a la v i c t o r i a e lectoral . E l 
logro h a b r í a de ser, s in emba rgo , e f í m e r o , al desment i r el m i t o popu¬
lista la r ea l idad . 

¿ P o r q u é se o r i e n t ó P e r ú hacia el popu l i smo? ¿ P o r q u é el gob ie rno 
apris ta no u t i l i z ó la fuerza de su apoyo electoral pa ra fortalecer el j u e g o 
d e m o c r á t i c o en la t o m a de decisiones? Las enormes desigualdades eco
n ó m i c a s , sociales y regionales que existen en la sociedad peruana pro
porc ionan u n a p r i m e r a e x p l i c a c i ó n es t ructura l . D a d a la ausencia de or
ganizaciones representativas o, incluso, de mediaciones clientelistas 
confiables, el popu l i smo en ese p a í s t ra ta de cons t ru i r u n puente s i m b ó 
lico entre los marg inados y la é l i t e . O t r o factor igua lmente impor t an te 
es el que Susan B o u r q u e y K a y W a r r e n l l a m a n " l a m e m o r i a p o l í t i c a " : 

Cuando Alan G a r c í a a s u m i ó el poder, los peruanos cre ían que sus opcio
nes polí t icas estaban limitadas por lo que h a b í a n experimentado en el pa-

4 2 El Sistema Nacional de Mov i l i z ac ión Social (Sinamos), rama corporativista 
del r é g i m e n mi l i t a r , d e b í a promover la pa r t i c ipac ión pol í t ica directa de los trabajado
res contra ideologías e intereses de clase, y en favor del bien c o m ú n . Los militares des
confiaban de la democracia, a par t i r de la decepcionante experiencia peruana. Cf. Su
san C. Bourque y K a y B. War ren , "Dcmocracy W i t h o u t Peace: The Cul tu ra l Politics 
of Te r ro r in P e r ú " , en Lalin American Research Review, vo l . X X I V , n ú m . 1, Albuquer¬
que, 1989,' p. 8. 

4 1 Bourque y W a r r e n , op. al., p . 9. 
4 4 El Comercio, 29 de j u l i o de 1985. 
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sado. . . En ello radica la paradoja de las reconstrucciones peruanas del 
pasado político: exaltan y l imi tan el espacio político en el que operan los 
gobiernos. Las memorias políticas han sido explotadas para hacer a las ma
sas proclives a aceptar regímenes que son todo menos ideales, porque los 
peruanos se han convencido de que las opciones probables fomentar ían la 
violencia y provocar ían el "caos". La memoria política es, por naturaleza, 
constantemente reformulada y manipulada por los actores pol í t icos . 4 5 

S e g ú n esta l ó g i c a , no hay que inven ta r la democrac ia , pues se en
cuen t ra ya en p rog ramas esbozados po r grandes l í d e r e s a quienes la 
h i s to r i a ha dado la r a z ó n . N o h a b r í a a s í u n o r d e n nuevo que cons t ru i r , 
b a s t a r í a con recuperar las t radic iones p o l í t i c a s del pasado para co r reg i r 
el r u m b o de las acciones del presente . 4 6 

L a natura leza de las organizaciones populares pesa t a m b i é n en fa
v o r del p o p u l i s m o . Los sindicatos industr ia les y de la bu roc r ac i a gu
be rnamen ta l , las organizaciones campesinas, los grupos patronales y 
de vendedores ambulan tes , los mi l i t a res , etc., son por tadores de de
mandas sectoriales que no t o m a n en cuenta el p royec to de con jun to del 
p a í s . L a competenc ia po r los recursos, c a r a c t e r í s t i c a de la p o l í t i c a de 
intereses, 4 7 se desarrol la en u n p lano m u c h o m á s d i rec to dada la au
sencia, como y a m e n c i o n a m o s , de redes de c l iente la seguras. E n fin, 
en el seno m i s m o del p a r t i d o apr is ta en el poder hay quienes conside
ran que el p o p u l i s m o es prefer ib le a c o m p a r t i r el poder , c o m o lo e x i g i 
r í a la democrac ia . L a es t ruc tu ra i n t e rna del p a r t i d o apr is ta , gracias a 
su la rga existencia, cuenta con u n l iderazgo establecido y c la ramente 
j e r a r q u i z a d o , con tendenc ia a exc lu i r a quienes no pertenecen a los 
c í r c u l o s in te rnos , al fana t i smo, a la d i sc ip l ina estricta y a la i n t o l e r a n - , 
c i a . 4 8 N o es casual idad que A l a n G a r c í a haya t ra tado de man tene r su 
dis tancia del m i l i t a n t i s m o , s iguiendo la t r a d i c i ó n apr is ta . 

4 5 Bourque y W a r r e n , op. cit., pp. 10-11. 
" ' Resulta . s i n tomá t i co que incluso Sendero Luminoso no escape a esta manera 

de razonar. " . . .nunca se d e b i ó abandonar el camino de M a r i á t e g u i . . . [él] es el fun
dador del part ido, su papel es tá definido en la historia, nadie lo p o d r á negar j a m á s , 
y su obra es imperecedera; pero era una necesidad continuarla , desarrollarla, precisa
mente prosiguiendo su camino. . . " V é a s e A . G u z m á n , "Presidente Gonzalo rompe 
el s i lencio", en El Diario, L i m a , 24 de jul io de 1988. 

1 7 " S e r í a del in t e ré s de los grupos que es tán organizados el incrementar sus pro
pios beneficios por cualquier medio posible. Esto inc lu i r ía escoger pol í t icas t, e, aun
que ineficientes para la sociedad en su conjunto, sean ventajosas para los grupos orga
nizados. . . " V é a s e M . Olson, The Rilr and Decline of Nations: Economic Growth, 
Slagflalion, and Social Rigidilirs, New Haven , Yule Universi ty Press, 1982, p. 37. 

'* Bourque y W a r r e n , op. cit., p . 11; y C. Wise, " T h e Perils of Or thodoxy: Pe
r ú ' s Political E c o n o m v " , en NACLA: Reportan liie Americas, vo l . X X , n ú m . 3, Nueva 
York , junio , 1986, p. ' 17. 
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E L C A L E N D A R I O P O L Í T I C O 

Las causas del regreso del p o p u l i s m o o de su persistencia se encuen t ran 
en los o b s t á c u l o s estructurales que i m p i d e n la c o n s t r u c c i ó n de sistemas 
p o l í t i c o s representat ivos. Estos o b s t á c u l o s son reforzados, al m i s m o 
t i e m p o , p o r factores m á s coyuntura les tales c o m o la d r a m á t i c a si tua
c i ó n e c o n ó m i c a que atraviesa el con jun to de p a í s e s de l a r e g i ó n y los 
ca lendar ios electorales que hacen rentables las promesas populis tas . 

D e b i d o a las extremas desigualdades en P e r ú , las expectativas son 
grandes y la paciencia poca. Los gobiernos de Velasco , M o r a l e s Ber-
m ú d e z , B e l a ú n d e y G a r c í a fueron en u n p r i m e r m o m e n t o m u y popula 
res, pe ro luego e n f á t i c a m e n t e rechazados en la m e d i d a en que sus ac
ciones no es tuv ie ron a la a l t u r a de las expectat ivas creadas. Estos 
cambios t a n radicales del electorado no h i c i e r o n m á s que exacerbar las 
tensiones. 

D u r a n t e la c a m p a ñ a electoral pa ra los comic ios de 1985, A l a n Gar 
c ía p r e s e n t ó u n p r o g r a m a que r i d i c u l i z a b a las medidas l iberales de su 
predecesor y condenaba sus p o l í t i c a s de aus te r idad . Su ob je t ivo era be
neficiarse de la a m p l i a c i ó n del mercado p o l í t i c o ; po r p r i m e r a vez en 
la h i s to r i a de P e r ú , en 1985 los analfabetos t u v i e r o n derecho a v o t a r . 4 9 

Por o t r a par te , G a r c í a quiso diferenciarse de u n A P R A cerrado y secta
r i o , i n v i t a n d o a integrarse al p a r t i d o a sectores que a q u é l nunca h a b í a 
cor te jado . U n a c a m p a ñ a electoral b i e n p l an i f i cada , que contaba con el 
apoyo ab ie r to de la I n t e r n a c i o n a l Social is ta , puso el acento sobre la 
persona del cand ida to , sobre " A l a n " , y sobre la r e l a c i ó n personal del 
l í d e r c o n los sectores m á s desfavorecidos. 

G a r c í a g a n ó la con t ienda con 4 5 . 7 % de los votos de u n electorado 
que con taba con 8 7 % m á s votantes que el de las elecciones preceden
tes. L a i z q u i e r d a u n i d a , con Bar ran tes c o m o cand ida to , o b t u v o 2 1 . 3 % 
de los votos , m ien t r a s que L u i s Bedoya , n o m b r a d o po r la derecha 
( C o n v e r g e n c i a D e m o c r á t i c a ) , l o g r ó 1 0 . 2 % . J a v i e r A l v a , candidato de 
la c o n t i n u i d a d be laundis ta no o b t u v o m á s que 6 . 3 % de la v o t a c i ó n . 5 0 

L a I z q u i e r d a U n i d a se r e t i r ó de la segunda v u e l t a y d i o su apoyo a 
G a r c í a . C a n d i d a t o del pueb lo , fue p r o n t o ev iden te que el nuevo presi
dente no t e n í a o t ro i n s t r u m e n t o que su p r o p i a imagen para encon t ra r 
u n a sal ida a la doble crisis, i n s t i t u c i o n a l y e c o n ó m i c a , que asfixiaba al 
p a í s . 

L a v i c t o r i a de A l b e r t o F u j i m o r i , al frente de l m o v i m i e n t o " C a m -

1 , 1 Bourquc y War ren , op. al, p. 9. 
m V é a s e J . W . W i l k i e el al. (cds.), Statistical Abslraci sf Latir, America, vo l . 26, [-os 

Á n g e l e s , U C I . A , 1988, p. 220. 
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b i o 9 0 " , sobre M a r i o V a r g a s L losa , cand ida to presidencial de l a coal i 
c i ó n electoral de derecha, F R E D E M O , mues t r a de mane ra d r a m á t i c a 
que la car ta popul is ta es t o d a v í a la m e j o r pa ra ganar el favor del electo
r ado pe ruano . Las elecciones presidenciales de a b r i l de 1990 c o n f i r m a 
r o n que el recurso a las promesas irreales puede, en el ú l t i m o m o m e n 
t o , r eve r t i r las intenciones del v o t o , que a fines de 1989 f a v o r e c í a n al 
F r e d e m o con 3 0 % en todo el p a í s , y con 5 0 % en L i m a . 5 1 L a segunda 
v u e l t a c o n f i r m ó lo que p a r e c í a inev i t ab le , el t r i u n f o de F u j i m o r i con 
5 6 . 5 3 % de los votos con t r a 3 3 . 9 2 % para Va rgas L losa . 

Esta inus i tada v i c t o r i a c o n f i r m a que la d i spu ta no se daba entre 
pa r t idos o p rogramas , sino entre personas, ganando q u i e n m e j o r l o 
g ra ra establecer el contacto d i rec to con las masas, en pa r t i cu l a r con los 
habi tantes de los pueblos jóvenes de los suburbios de las pr inc ipa les c i u 
dades costeras. 5 2 A la postre, lo l o g r ó F u j i m o r i ; sus seguidores cele
b r a r o n el é x i t o como u n t r i u n f o sobre los pitucos y blanquitos de las c i u 
dades costeras, de quienes V a r g a s L losa se c o n v i r t i ó en s í m b o l o . 5 3 L a 
p romesa de c o n c i l i a c i ó n , de m a n o b l a n d a para todos los sectores de la 
sociedad peruana , p a r e c í a convencer a quienes ya no q u e r í a n apretarse 
el c i n t u r ó n . L a m e n t a b l e m e n t e , estas esperanzas parecen falsas, 5 4 pues 
F u j i m o r i cumple el p r o g r a m a de corte l i b e r a l ofrecido a los o rgan ismos 
f inancieros in ternacionales ( F M I , Banco M u n d i a l , B I D ) para que P e r ú 
sea considerado sujeto de c r é d i t o u n a vez m á s : d e v a l u a c i ó n i n m e d i a t a , 
r e f o r m a fiscal r ad ica l , p r i v a t i z a c i ó n de a l rededor de 250 empresas esta
ta les . 5 5 E l A P R A , en todo caso, encuen t ra que el p r o g r a m a de F u j i m o r i 
es apenas d i s t i ngu ib l e del p ropues to p o r V a r g a s Llosa . L a esperanza 
e lectoral , el apoyo de la i z q u i e r d a en la segunda vue l t a , la o p o s i c i ó n 

5 1 V é a s e Latin American Weekly Report, 23 de noviembre de 1989, y Caretas, 8 efe 
enero de 1990. 

M N i campesina n i proletaria, esta p o b l a c i ó n de migrantes nac ió de la rup tu ra 
del orden tradicional o l i gá rqu i co d e s p u é s de la reforma agraria. H o y representa casi 
dos tercios de la pob lac ión del pa í s , y nutre el poderoso sector informal de la e c o n o m í a 
peruana. V é a s e Y . Saint-Geours, " C o m m e n t pacifier et reconstruire un P é r o u à la d é 
r ive?" , en Le Monde Diplomatique, ju l io , 1990, p. 24. Ser ía e r r ó n e o considerarla una 
pob lac ión propiamente urbana; en realidad, su presencia y cultura han i m p r i m i d o un 
sello rural a las ciudades. 

5 5 Latín American Weekly Report, 21 de junio de 1990. El resultado electoral parece 
a d e m á s acorde con la reciente tendencia del electorado peruano a alinearse siguiendo 
diferencias de clase. V é a s e M . Cameron , "Pa r ty C o m p é t i t i o n for W o r k i n g Class V o 
tes in P e r ú : Con t inu i ty and Change Since M i l i t a r y R u l e " , ponencia presentada en el 
encuentro anual de la Association canadienne des é t u d e s l a t i n o - a m é r i c a i n e s et c a r a ïbé -
ennes, Ot tawa, octubre, 1989. 

Escribimos este texto en agosto de 1990. 
Latin American Weekly Report, 12 de ju l io de 1990. 
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al F r e d e m o , poco pueden frente a las exigencias de la c o y u n t u r a eco
n ó m i c a . 

L a e l e c c i ó n de F u j i m o r i pareciera r e s u m i r dos tendencias que se 
a n u n c i a r o n respect ivamente en Bras i l y en A r g e n t i n a : a) la e l e c c i ó n de 
u n cand ida to con u n pasado p o l í t i c o poco conoc ido , cuya m a y o r ven ta 
j a es su i m a g e n personal , y b) que u n a vez en el poder , el l í d e r popu l i s 
ta p rac t i ca po l í t i c a s l iberales, ajenas a sus promesas electorales r e d i s t r i -
bu t ivas . 

E l esfuerzo m á s i m p o r t a n t e tendente a r o m p e r con la c u l t u r a 
co rpora t iv i s t a p r o v i n o del gob ie rno r ad ica l a rgen t ino . C o n la fuerza de 
su v i c t o r i a en 1983, el presidente A l f o n s í n quiso cons t ru i r las bases 
de u n a sociedad d e m o c r á t i c a t ra tando de aislar al aparato del Estado de 
las presiones corpora t iv is tas , r e t i r á n d o l e s poder a las corporaciones y 
re forzando al sistema p o l í t i c o . 5 6 E l ob je t ivo perseguido era la c r e a c i ó n 
de mediaciones representat ivas de la sociedad c i v i l que a su vez abr ie
r a n u n espacio entre el Estado y los intereses sectoriales. E l gob ie rno 
s u p o n í a que la v i c t o r i a en las u rnas se t r a d u c i r í a en u n poder p o l í t i c o 
real que le p e r m i t i r í a resolver la crisis sin hacer concesiones a los secto
res que se s in t ie ran per judicados p o r las medidas adoptadas. L a p r i o r i 
dad del proyecto rad ica l fue reforzar las ins t i tuc iones consagradas p o r 
la C o n s t i t u c i ó n ; lo social p a r e c í a pode r der ivarse de lo i n s t i t uc iona l , lo 
cual exp l ica las escasas referencias a los p rob lemas sociales en el d iscur
so r a d i c a l . L a p lena v igenc ia de las ins t i tuc iones d e m o c r á t i c a s p a r e c í a 
ser g a r a n t í a de democrac ia social, es deci r , el i n s t r u m e n t o que p e r m i t i 
r í a resolver los p rob lemas generados p o r las negativas p o l í t i c a s a la dis
t r i b u c i ó n del pe r iodo a u t o r i t a r i o . 

E l de te r io ro de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , las dif icul tades para d e f i n i r 
el papel de las corporaciones , a s í c o m o la c o n s t r u c c i ó n de u n nuevo 
t ipo de relaciones Estado-corporaciones , exp l i can la d i v u l g a c i ó n del 
P l an A u s t r a l en j u n i o de 1 9 8 5 . 5 7 É s t e no era s implemente u n p l a n 
a n t i - i n f l a c i o n a r i o o de e s t a b i l i z a c i ó n , sino que c o n s t i t u í a , al m i s m o 
t i e m p o , u n a r e fo rma p o l í t i c a y u n c o n j u n t o de medidas a cor to plazo 

•"' Esta polí t ica de independencia del Estado respecto de los actores sociales tuvo 
como p r imer blanco el movimiento obrero. Seis d ías d e s p u é s de su investidura, el go
bierno radical p r e sen tó al parlamento un proyecto de ley de r eo rgan izac ión sindical. 
Tres meses m á s tarde, el senado r e c h a z ó el proyecto que contaba, sin embargo, con 
el apoyo de la c á m a r a de diputados. L a n o r m a l i z a c i ó n sindical se hizo en un escenario 
diferente del que h a b í a previsto el gobierno. En junio de 1984, el senado a p r o b ó al 
fin una ley, cuyo contenido, elaborado conjuntamente con los dirigentes sindicales, 
significaba de,manera impl íc i ta la derrota del proyecto radical inic ia l . 

" Era una forma de reconocer i m p l í c i t a m e n t e que la solidaridad d e m o c r á t i c a no 
era un elemento suficiente para resolver la crisis. 
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que h u b i e r a n p o d i d o desembocar en u n p r o g r a m a de desarrol lo. C o m o 
r e f o r m a p o l í t i c a , consagraba la ausencia de p a r t i c i p a c i ó n de los actores 
en la e l a b o r a c i ó n de p o l í t i c a s globales; las corporaciones no s e r í a n con
sultadas m á s que pa ra d i scu t i r los aspectos sectoriales de las p o l í t i c a s 
e c o n ó m i c a s ; el gobierno in te rpe laba al c iudadano y no a las corpora 
c i o n e s . 5 8 E l fracaso del P lan A u s t r a l f r u s t r ó las expectativas y espe
ranzas que en él se h a b í a n deposi tado y el gob ie rno fue perc ib ido c o m o 
el ú n i c o responsable, en la m e d i d a en que las fuerzas po l í t i c a s y socia
les no se s e n t í a n responsables n i de su e l a b o r a c i ó n n i de su a p l i c a c i ó n . 

D e esta manera , el gob ie rno de A l f o n s í n p e r d í a apoyos, pues la 
r u p t u r a con las p r á c t i c a s corpora t iv is tas no se a c o m p a ñ ó de u n a v a l o r i 
z a c i ó n real de las ins t i tuc iones d e m o c r á t i c a s , de u n a v a l o r i z a c i ó n que 
fuera m á s a l lá del discurso g u b e r n a m e n t a l . L a falta de c u l t u r a demo
c r á t i c a c o m p l e t ó u n c í r c u l o vic ioso que, u n a vez m á s , a b r í a la p u e r t a 
al p o p u l i s m o . 

E l balance de la g e s t i ó n r ad ica l se puede r e sumi r en dos pun tos : 
l a r á p i d a aper tu ra de u n inmenso espacio de l iber tades p ú b l i c a s , y el 
fracaso de su p r o g r a m a de r e s t r u c t u r a c i ó n e c o n ó m i c a . É s t e fue el esce
n a r i o en que t u v i e r o n luga r las elecciones presidenciales y legislat ivas 
de m a y o de 1989 en las cuales radicales y peronistas se enf ren ta ron 
nuevamen te . A n t e el caos e c o n ó m i c o y la ine rc ia de la p r á c t i c a p o l í t i 
ca, las esperanzas de la m a y o r í a del electorado se d i r i g i e r o n hacia el 
p o p u l i s m o . Car los S. M e n e m , i n v o c a n d o la m e m o r i a p o l í t i c a , la t r a d i 
c i ó n , el pueb lo , en ú l t i m a ins tanc ia el consenso, o b t u v o 4 7 . 3 % de los 
votos ; el candida to rad ica l , 3 2 . 4 % . 

E n M é x i c o , u n a f r a c c i ó n d is idente del p a r t i d o del Estado a p o s t ó 
a r e v i v i r el p o p u l i s m o h i s t ó r i c o d u r a n t e las elecciones presidenciales de 
1988. P r e s e n t ó como su cand ida to , y no po r casual idad, al h i jo de L á 
zaro C á r d e n a s , C u a u h t é m o c . C o m o s u c e d i ó en P e r ú en 1985, se u t i l i 
z ó la m e m o r i a p o l í t i c a para l e g i t i m a r u n a propues ta c o n t e m p o r á n e a . 
A c u s a n d o al P R I de t r a i c i ó n a los p r i n c i p i o s or ig inales de la R e v o l u 
c i ó n , la " C o r r i e n t e D e m o c r á t i c a " se presenta como la heredera l eg í t i 
m a de la t r a d i c i ó n r e v o l u c i o n a r i a mex icana . A d e m á s , den t ro de la me
j o r p r á c t i c a popu l i s t a , el cand ida to C u a u h t é m o c C á r d e n a s se convier te 
en l í d e r c a r i s m à t i c o , salvador del pueb lo , el cen t ro , la imagen y la fuer
za de la o r g a n i z a c i ó n que lo apoya . C a r i s m a que es sin duda a l imen ta 
do p o r la l i m i t a d a t r a d i c i ó n de o r g a n i z a c i ó n a u t ó n o m a presente en la 

: i" V é a s e C . H . A c u ñ a el ai, " R e l a c i ó n Estado/empresarios y polít icas concer
tadas de ingreso. El caso a rgen t ino" , en Política económica y actores sociales, Santiago, 
I - R I . A I . C , 1988. 
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sociedad m e x i c a n a . 5 9 L a apuesta fue ganada. Gracias a las al ianzas 
p o l í t i c a s en las que p a r t i c i p a r o n las tendencias mayor i t a r i a s y m á s re
presentat ivas de la i zqu ie rda , as í como numerosas organizaciones po
pulares hasta entonces reacias a la p a r t i c i p a c i ó n electoral , se cons t i tuye 
u n a m p l i o Frente D e m o c r á t i c o N a c i o n a l ( F D N ) que apoya a los d i s i 
dentes. E l F D N consigue u n apoyo inus i t ado , si se c o m p a r a con los l o 
gros alcanzados hasta entonces en M é x i c o po r la o p o s i c i ó n . L o s resul
tados reales de la e l e c c i ó n pres idencia l fueron m o t i v o de u n agr io 
debate, en el cual la o p o s i c i ó n sostiene que h u b o u n fraude mas ivo . 
Las cifras oficiales dan venta ja al candida to del P R I , Car los Salinas de 
G o r t a r i , con 5 0 . 7 % de los votos, con t r a 3 1 . 0 6 % para la c o a l i c i ó n elec
to r a l cardenista . E l F D N rechaza esos porcentajes y se declara vencedor 
con 4 1 % de la v o t a c i ó n , con t r a 3 6 % para el P R I . 6 0 D e cua lqu ie r for
m a , la cand ida tu ra de C u a u h t é m o c C á r d e n a s mues t ra la v igenc ia del 
discurso popul i s ta , descuidado p o r adminis t rac iones t e c n o c r á t i c a s su
cesivas. E l p o p u l i s m o c o n v e n c i ó de m a n e r a manif ies ta a u n a buena 
p o r c i ó n de las masas que ya no se interesaba en las elecciones, y a m u 
chas organizaciones populares que l uchaban po r su a u t o n o m í a frente 
al P R I . 

L a o p o s i c i ó n cardenis ta t ra ta h o y de dar cauce y c o n t i n u i d a d a este 
r enac imien to del i n t e r é s p o p u l a r en las cont iendas electorales. E l P a r t i 
do de la R e v o l u c i ó n D e m o c r á t i c a ( P R D ) , creado en m a y o de 1989, ex
presa este esfuerzo con el concurso de la an t i gua dis idencia p r i í s t a y 
de los sectores de la i z q u i e r d a mex icana m á s ampl ios y m á s abiertos 
a la n e g o c i a c i ó n . A pesar de que su n ú c l e o l o g r ó su fuerza p r i n c i p a l 
men te gracias a u n a m o v i l i z a c i ó n y a u n discurso populis tas en el m o 
m e n t o de las elecciones, a m e d i d a que el nuevo p a r t i d o se o rgan iza 
hace esfuerzos i n e q u í v o c o s p o r ser u n p a r t i d o m o d e r n o y se aleja del 
estilo popu l i s t a de hacer p o l í t i c a . L a t r a n s i c i ó n se fac i l i ta por el r e t i r o 
v o l u n t a r i o de tres pa r t idos p o l í t i c o s de la c o a l i c i ó n que f o r m a b a el 
F D N . É s t o s , cuya v o c a c i ó n popu l i s t a y c l ientel is ta es c lara , son el Par
t i d o Popu la r Socialista (PPS), el P a r t i d o A u t é n t i c o de la R e v o l u c i ó n 

Salazar, op. al., p. 176. 
*" El Partido Acción Nacional ( P A N ) obtuvo 16 .81% de los votos s egún las cifras 

oficiales, 23% según el anál is is meticuloso realizado por el I O N . V é a s e C u a u h t é m o c 
C á r d e n a s el al., Radiografía elel fraude. Análisis de los dalos oficiales del 6 de julio, M é x i c o , 
Nuestro T i e m p o , 1988. La credibi l idad de los datos propuestos por el Frente se basa 
en proyecciones a part i r de los resultados parciales (hechos públ icos) . Puede a d e m á s 
suponerse que, al estar su n ú c l e o formado por disidentes del partido oficial, la coal ic ión 
contaba con relaciones informales dentro del sector púb l i co que le permit ieron el acce
so a la i n fo rmac ión necesaria para la compi l ac ión de los resultados electorales, aue el 
gobierno mantuvo confidenciales. 
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M e x i c a n a ( P A R M ) y el Pa r t ido del Frente Ca rden i s t a de Reconstruc
c i ó n N a c i o n a l ( P F C R N ) . 6 1 

L a presencia y , con t ra todas las expectat ivas, la c o n t i n u i d a d de la 
o p o s i c i ó n cardenista d a n l uga r a u n a s i t u a c i ó n p a r a d ó j i c a . A p a r t e de 
los p r o p ó s i t o s modern izadores del gob ie rno de Salinas de G o r t a r i , 6 2 

las buenas viejas p r á c t i c a s popul is tas son t o d a v í a m o n e d a corr iente 
d e n t r o de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y el p a r t i d o of ic ia l , en especial d u 
ran te los procesos electorales estatales que h a n t en ido luga r en lo que 
v a de este sexenio. A s í , mien t ras las ant iguas estructuras corpora t iv i s -
tas y sus redes clientelistas son t o d a v í a fundamenta les pa ra el c o n t r o l 
de las masas y la pe rmanenc ia en el poder de u n a é l i t e de t e c n ó c r a t a s 
que prac t ica u n a p o l í t i c a e c o n ó m i c a l i b e r a l , el gob ie rno se enfrenta 
aho ra a u n a o p o s i c i ó n que p u g n a p o r la a d o p c i ó n de p o l í t i c a s re fo rmis 
tas y nacionalis tas po r lo general asociadas al p o p u l i s m o h i s t ó r i c o , y 
que o rgan iza , a la vez u n p a r t i d o que e x p l í c i t a m e n t e rechaza la l ó g i c a 
corpora t iv i s ta -c l ien tehs ta ¿ e l p o p u l i s m o . E n este sent ido, son claras 
dos de las once propuestas para la r e f o r m a p o l í t i c a que el PRD s o m e t i ó 
a l congreso en sept iembre de 1989: la p r o h i b i c i ó n de a f i l i ac ión corpo-
ra t iv i s t a a cua lqu ie r p a r t i d o p o l í t i c o , a s í c o m o el t r a to i gua l i t a r i o del 
gob ie rno a todos los p a r t i d o s . 6 3 

L a v o l u n t a d de r u p t u r a observada en A r g e n t i n a no se encuen t ra 
en Bras i l . L a i n m o v i l i d a d y la ausencia de proyectos contrasta con l a 
v o l u n t a d de perpetuarse en el poder mani fes tada po r la é l i te p o l í t i c a . 
L a d is tanc ia —establecida po r el r é g i m e n a u t o r i t a r i o — entre el proce
so de t o m a de decisiones y el sistema de par t idos no ha cesado de au-

1 , 1 L a trayectoria clientelista de este ú l t i m o part ido, antiguamente llamado Part i 
do Socialista de los Trabajadores ( I > S T ) , puede seguirse e n j . Alonso, La tendencia al en
mascaramiento de los movimientos políticos. El caso del Partido Socialista de los Trabajadores, 
M é x i c o , L a Casa Chata, 1985, ( M i g u e l O t h ó n de M e n d i z á b a l , 4). 

m V é a s e el cap í tu lo 4, "Acue rdo nacional para la a m p l i a c i ó n de nuestra vida de
m o c r á t i c a " , del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, M é x i c o , Poder Ejecutivo Fede
ra l , 1989. 

" E l establecimiento de un r é g i m e n plura l se a p o y a r í a en la e levación a norma 
consti tucional de la igualdad de todos los partidos ante la ley, la p roh ib i c ión de afiliar 
colectivamente a los miembros de las organizaciones sociales, el derecho de los emplea
dos púb l i cos y de los trabajadores en genera! a pertenecer a! par t ido de su elección y 
de ejercer sin limitaciones el derecho al sufragio, así como la p re sc r ipc ión de ut i l izar 
recursos e influencias gubernamentales con fines partidistas. . . Los partidos pol í t icos , 
en una sociedad d e m o c r á t i c a , han de ser organizaciones formadas por la libre voluntad 
de quienes las integran, y en modo alguno concesiones o patentes expedidas por el go
b i e r n o " , e x p r e s ó Porfir io M u ñ o z Ledo, uno de los l íderes del P R O . V é a s e C o m i s i ó n 
Federal Electoral, Comisión especial para la consulta pública sobre reforma electoral y la concerta-
ción entre los partidos políticos nacionales. Memoria 1989-1, M é x i c o , C o m i s i ó n Federal Elec
toral , 1989. 
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menta r en la m e d i d a en que el P M D B in t en ta alejarse del presidente y 
de los m i e m b r o s del e jecut ivo a p a r t i r del fracaso del P l a n C r u z a d o . 

L a m u e r t e de T a n c r e d o Neves y su reemplazo po r J o s é Sarney, en
tonces candida to a la v icepres idencia , d e j ó la v i d a p o l í t i c a en suspenso. 
U n a g ran par te del electorado q u e d ó con l a i m p r e s i ó n de que Sarney, 
que duran te u n la rgo pe r iodo h a b í a apoyado al r é g i m e n m i l i t a r , usur
paba el l uga r que c o r r e s p o n d í a a l a o p o s i c i ó n y al PMDB, que h a b í a n 
c o m b a t i d o a la d i c t adu ra . A p a r t i r de 1985 la s u c e s i ó n de Sarney co
m e n z ó a prepararse en f o r m a act iva . E n u n p r i n c i p i o las e n e r g í a s se 
d i r i g i e r o n hacia la r e d a c c i ó n de u n a nueva C o n s t i t u c i ó n . 6 4 E n ab ier to 
contraste con las no rmas sociales v con el marco i n s t i t u c i o n a l que sos
t i enen , l a C o n s t i t u c i ó n p r o m u l g a d a en oc tubre de 1988 es ne tamente 
progresista . R e s u l t a r í a dif íci l no expe r imen ta r u n cier to c i n i s m o al leer 
ese documen to consagrado a la democrac ia , al respeto de los derechos 
fundamentales , a la i g u a l d a d , t e ñ i d o todo esto de u n a buena dosis de 
nac iona l i smo. E l texto de esta car ta m a g n a es la e x p r e s i ó n de u n a p ro 
funda rea l idad , es la m a n i f e s t a c i ó n del eno rme espacio que separa a las 
é l i t e s p o l í t i c a s de las masas. 

Esa d is tanc ia entre p o l í t i c o s y masas 6 5 sirve de soporte a la m a n i 
p u l a c i ó n popu l i s t a y , al m i s m o t i e m p o , es r e p r o d u c i d a po r é s t a . E n 
este contex to , los d i r igentes p o l í t i c o s se p e r m i t e n hab la r en nombre del 
pueblo con la c o n v i c c i ó n — c o m p a r t i d a po r el con jun to de las é l i t e s po l í 
t icas— de que la p o b l a c i ó n , inconsciente de la u s u r p a c i ó n y to ta lmente 
somet ida a causa de la i g n o r a n c i a en que se le m a n t i e n e , n u n c a recla
m a r á los derechos que le son reconocidos po r leyes y discursos. 

Dos a ñ o s d e s p u é s de la impres ionan te v i c t o r i a del PMDB, las for
maciones p o l í t i c a s fue ron de nuevo movi l i zadas pa ra las elecciones 
mun ic ipa l e s . Estas t u v i e r o n i m p o r t a n c i a nac iona l , en l a m e d i d a en que 
p e r m i t i e r o n que las formaciones p o l í t i c a s se m i d i e r a n y conso l ida ran 
sus posiciones en v i s ta de l a e l e c c i ó n pres idencia l de 1989. Los resulta-

" 4 Perrucei y Sandcrson, op. cit, 42. 
'>•' El anál is is propuesto por F á b i o Wanderley Reis nos parece jus to en extremo: 

" . . . .la crisis eonstttuctonal b r a s . l e ñ a es tá inf luida por la experiencia de la esclavitud, 
que sigue teniendo efectos marcantes sobre la estructura social del pa í s . Estos efectos 
se resumen en lo que p o d r í a m o s l lamar 'hiatus social ' , es decir, la enorme diferencia 
que separa a las masas populares de los sectores de clases medias y 'superior ' y del 
consecuente autor i tar ismo que se refleja en las relaciones entre las clases. Por otra par
te, el problema t.ene una impor tancia part icular en la medida en que está ligado al 
aspecto específico de las relaciones raciales, relaciones descuidadas en las discusiones 
sobre el tema de la democracia" . V é a s e F. Wanderley Reis, " L a construction d é m o 
cratique au Brési l : Diagnostic et perspectives", en Problèmes d'Amérique Latine, Notes 
et Etudes documentaires, Paris, n ú m . 90, 1988, p. 6. 
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dos m o s t r a r o n la p é r d i d a de p o p u l a r i d a d del P M D B y el ascenso de los 
pa r t idos populares ( P T , P D T ) ; la derecha sa l í a deb i l i t ada . S in embar
go , no se o b t u v o n i n g u n a v i c t o r i a po r vo to m a y o r i t a r i o , de manera que 
todo h a c í a pensar que la c a m p a ñ a pres idencia l s e r í a o c a s i ó n de u n a l u 
cha po r l o g r a r el favor de las masas. 

E l p a n o r a m a p o l í t i c o fue p ro fundamen te t r a n s f o r m a d o por l a l a rga 
c a m p a ñ a que en d i c i e m b r e de 1989, d e s p u é s de dos vuel tas de escrut i 
n i o , l l e v ó a Fe rnando C o l l o r de M e l ó al poder . E l hecho m á s relevante 
de l proceso es el fracaso de los p o l í t i c o s m á s establecidos, que dispo
n í a n de las organizaciones m á s aguerr idas y que se h a b í a n i lus t rado 
tan to en el p l ano local como nac iona l en el curso de los diez ú l t i m o s 
a ñ o s . 6 6 

Ulysses G u i m a r á e s , l í d e r del P M D B y del congreso, q u i z á el perso
naje p o l í t i c o m á s conocido de Bras i l , su f r ió u n fracaso personal a la ca
beza de u n p a r t i d o desmora l izado y deb i l i t ado como consecuencia de 
numerosas fracturas. D u r a n t e los a ñ o s m á s s o m b r í o s de la r e p r e s i ó n 
m i l i t a r , G u i m a r á e s h a b í a d i r i g i d o con o b s t i n a c i ó n , aunque no sin con
cesiones, la ú n i c a o p o s i c i ó n entonces to le rada . L e o n e l B r i z ó l a no supo 
u n i r el nordeste y Sao Paulo en t o r n o a su c a n d i d a t u r a y se v i o relega
do a u n tercer puesto d e t r á s de L u l a . Este ú l t i m o d e m o s t r ó que el Par
t i d o de los Traba jadores t a m b i é n d i s p o n í a de apoyos nacionales; su 
fracaso se expl ica en g r a n par te por el peso del vo to r u r a l en las regio
nes p e r i f é r i c a s . O b l i g a d o a abandonar sus compromisos p r o g r a m á t i 
cos, en el t ranscurso de su c a m p a ñ a , L u l a t r a t ó de seducir a la clase 
med ia , m u l t i p l i c a n d o promesas y nuevos comprormsos . 

E l c and ida to de la derecha a d o p t ó , a u n q u e él sí con é x i t o , l a m i s m a 
estrategia. C o l l o r de M e l ó supo cap tu ra r la i m a g i n a c i ó n colect iva de
n u n c i a n d o a los m a r a j á s de la a d m i n i s t r a c i ó n g u b e r n a m e n t a l , m e d i a n 
te u n discurso con acentos reformistas y modern izan te s capaz de sedu
c i r tan to a la derecha l i b e r a l (ant iestat is ta) c o m o a impor t an t e s sectores 
de las clases medias y del pueb lo . A la cabeza de u n p a r t i d o creado por 
las c i rcuns tancias , C o l l o r de M e l ó c o n q u i s t ó la pres idencia gracias al 
apoyo s in e q u í v o c o s de los medios de c o m u n i c a c i ó n de masas naciona
les. Esta v i c t o r i a demues t ra c la ramente la e n o r m e d e b i l i d a d de los par
t idos p o l í t i c o s , l a v u l n e r a b i l i d a d de las lealtades de las organizaciones 

"" Las victorias electorales del actual alcalde de L i m a , Ricardo Belmont, la po
pular idad de M a r i o Vargas Llosa y, sobre todo, el t r iunfo de Alber to Fu j imor i , sugie
ren que t a m b i é n en P e r ú el electorado tiende a favorecer a candidatos sin afiliación 
polí t ica previa, libres por lo tanto de toda sospecha de ser responsables de los males 
que aquejan al pa í s . Algunos analistas comienzan a referirse a este f e n ó m e n o como " e l 
efecto C o l l o r " . Cf. Expresso. A revista, Lisboa, 13 de abr i l de 1990. 
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populares y la e x t r e m a d i s p o n i b i l i d a d del vo to popu l a r ; factores todos 
que i l u s t r a n a la p e r f e c c i ó n la tesis de la vue l t a al p o p u l i s m o . 

N a d a parece resuelto. Sea en M é x i c o , A r g e n t i n a , P e r ú o Bras i l , l a 
crisis e c o n ó m i c a , en lugar de concentrar el debate alrededor de or ienta
ciones o de proyectos concurrentes, no hizo m á s que c o n t r i b u i r a ab r i r 
el juego po l í t i co a u n n ú m e r o sin precedente de actores cuyos discursos 
sobre el c ambio nunca se expresan en referentes concretos. E n M é x i c o , 
aunque bajo la p r e s i ó n in ic i a l de la o p o s i c i ó n en su con jun to , este debate 
se p rodu jo : el acuerdo entre el P R I y el P A N en octubre de 1989 a p l a z ó 
indef in idamente la r e fo rma d e m o c r á t i c a a favor del statu quo. 

EL A T R A C T I V O D E L P O P U L I S M O 

D e la m i s m a m a n e r a en que el co rpo ra t i v i smo se t r an s fo rma y t o m a 
diferentes formas en cada p a í s , la t e n t a c i ó n popu l i s t a presenta caracte
r í s t i cas par t icu la res s e g ú n los o b s t á c u l o s perc ib idos y s e g ú n p rovenga 
del gob ie rno o de la o p o s i c i ó n . 

a) El clientelismo de masas 

U n estudio rec ien te 5 7 mues t r a la f o r m a en que el l egendar io d i r igen te 
popul i s ta , L á z a r o C á r d e n a s , d i s p o n í a del presupuesto p ú b l i c o . Si b i en 
fue el pres idente que c o n s a g r ó la m á s al ta p r o p o r c i ó n del gasto p ú b l i c o 
a p rog ramas sociales, t a m b i é n fue q u i e n i n a u g u r ó los enormes déf ic i t 
que c a r a c t e r i z a r í a n desde entonces la p r á c t i c a presupuestar ia mexica
na. D u r a n t e su g e s t i ó n el déf ic i t l l egó a ser 3 0 % del presupuesto; dada 
la g ran d i sc rec iona l idad de la cual d i s p o n í a el p r i m e r m a n d a t a r i o en la 
u t i l i z a c i ó n de los fondos p ú b l i c o s , no cabe n i n g u n a d u d a de que se t ra
taba de u n a p o l í t i c a de l iberada: 

. . .los presidentes creaban y usaban los déficits presupuestarios por tres 
razones importantes: para equilibrar las demandas de grupos competido
res en la coalición revolucionaria, para aumentar el poder del presidente 
y para llevar a cabo polí t icas específicas que no c o r r e s p o n d í a n totalmente 
a la imagen " revoluc ionar ia" del gobierno. . . C á r d e n a s usaba el presu
puesto como un instrumento para tranquilizar tanto a la izquierda como 

1 , 7 D . A . Co th ran y C . C. Co th ran , " M e x i c a n Presidents and Budgetary Se
crecy", en International Journal of Public Administration, vo l . 1 ! , n u m . 3, Nucva York , 
1988. 
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a l a de recha de l p a r t i d o . E l presupues to o f i c i a l s a t i s f a c í a a los r e fo rmis t a s , 
m i e n t r a s que el p resupues to secreto era usado p a r a satisfacer a los conser
vadores que f a v o r e c í a n el desa r ro l lo e c o n ó m i c o . 6 8 

L a a c c i ó n gube rnamen ta l consiste esencialmente en a d m i n i s t r a r la 
d i s t r i b u c i ó n del capi ta l p ú b l i c o en f u n c i ó n de los intereses y de los g r u 
pos cuyo apoyo se busca ganar, y en per ju ic io de aquellos que no t ie
nen , en contraste, n i n g ú n capi ta l p o l í t i c o que ofrecer. E l c l ien te l i smo 
a c e n t ú a l a c o n c e n t r a c i ó n del poder , mien t ras que el ob je t ivo de la con
s o l i d a c i ó n d e m o c r á t i c a es, po r el con t r a r i o , a b r i r el acceso al poder , ex
t end iendo su d i s t r i b u c i ó n y el respeto de las no rmas de r e p r e s e n t a c i ó n . 
L a v igenc ia del sistema cl ientel is ta es i n c o m p a t i b l e c o n el p royec to de 
d e m o c r a t i z a c i ó n de la v i d a p o l í t i c a . E l p o p u l i s m o , po r m e d i o del c l ien
te l i smo de masas, p e r m i t e esquivar el p r o b l e m a . 

C o m o lo s e ñ a l a Soledad L o a e z a , 6 9 l a l ó g i c a c l iente l is ta caracter iza 
a parte de l a o p o s i c i ó n mex icana . Es as í como la p o l í t i c a no responde 
al mode lo de la " a u t e n t i c i d a d " i d e o l ó g i c a , 7 0 al c o n t r a r i o , es el r e ino 
del p r a g m a t i s m o s i s t e m á t i c o a r t i cu lado po r catch-allparties que m a n e j a n 
mensajes con t r ad ic to r ios . Los grupos de i n t e r é s no son, como en el 
caso de las democracias occidentales, complemen ta r io s de los par t idos 
y de las ins t i tuc iones representat ivas, m á s b i e n las pene t ran y se con
funden con ellas. E n M é x i c o , organizaciones de defensa de derechos 
par t icu lares o regionales, tales como de p roduc tores , comerciantes , pa
dres de f a m i l i a , mujeres , agr icul tores , etc., su rg i e ron de repente en la 
escena p o l í t i c a y los par t idos p o l í t i c o s t r a t a r o n r á p i d a m e n t e de recupe
r a r l a s . 7 1 Y en f o r m a paralela al proceso de ape r tu ra , el c l ien te l i smo se 
i m p o n e sobre el sistema p o l í t i c o , c o n t r i b u y e n d o de este m o d o a p ro 
fund iza r el componen te conservador y a perpe tuar la t r a d i c i ó n a u t o r i 
t a r i a del Estado. 

Frente a u n a a s e v e r a c i ó n de esta na tura leza , el d i a g n ó s t i c o de 
W a n d e r l e y Reis es pesimista : 

E x i s t e n m u y pocas pos ib i l i dades de que se real ice l a o r g a n i z a c i ó n a u t ó n o 
m a de los sectores p o p u l a r e s que d a r í a la p o s i b i l i d a d a l a m a y o r í a de sus 
segmentos de p r o m o v e r e f i cazmen te sus intereses. . . i n c l u s o si esta ac
c i ó n fue ra ex i tosa en l o que se ref iere a l a m o v i l i z a c i ó n , n u n c a p o d r í a per
m i t i r s e i g n o r a r a l E s t a d o , d a d o su peso e i m p o r t a n c i a . 7 2 

" ! i Co th ran v Co th ran , op. cit., pp. 323-324. 
"" Loaeza, op. cit., p . 96. 
7 0 Wander ley Reis, op. cit., p . 9. 
7 1 Loaeza, op. cit., p. 103. 
1 1 Wander ley Reis, op. cit., p . 19. 
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S i n emba rgo , t an to el peso de los sectores populares como su capa
c idad de m o v i l i z a c i ó n no deben subestimarse. 

b) Capturar la "ventaja popular" 

E n u n sistema marcado por el f a v o r i t i s m o , donde la dis tancia entre el 
poder y los c iudadanos es al m i s m o t i e m p o m u y grande y m u y reduc i 
da —grande a causa de la c e n t r a l i z a c i ó n , r educ ida p o r la personaliza
c i ó n del poder— q u i e n gana es la o p o s i c i ó n . En tendemos por o p o s i c i ó n 
a l l í d e r que se hace reconocer como el representante del cambio , de los 
otros, de los exclu idos , lo cual no t iene nada que ver con las posiciones 
defendidas. 

E n A r g e n t i n a , el p o p u l i s m o p r o m e t í a t odo al m i s m o t i e m p o — a u 
m e n t o de l salario real y de las prestaciones, pactos social y p o l í t i c o — , 
sin especificar el o r i gen de los recursos que p e r m i t i r í a n l a d i s t r i b u c i ó n , 
n i los cambios en el c o m p o r t a m i e n t o de los actores que h a r í a n posible 
el é x i t o a l l í donde otros h a b í a n fracasado. P a r a d ó j i c a m e n t e , el discurso 
e c o n ó m i c o , a pesar de su i m p r e c i s i ó n , a m b i g ü e d a d y af i rmaciones 
con t rad ic to r i a s , fue m á s i m p o r t a n t e pa ra los electores que el discurso 
p o l í t i c o . L a m a g i a del discurso se i m p u s o sobre la i m p r e c i s i ó n p rogra 
m á t i c a ; p o r t a d o r de esperanza, t r a n s m i t í a a las masas lo que q u e r í a n 
escuchar. D u r a n t e la c a m p a ñ a electoral, en los desfiles part idarios, en las 
"ca ravanas de la esperanza" , Car los M e n e m s e ñ a l a b a que la deuda 
con el pueb lo era m á s i m p o r t a n t e que la deuda externa . U n a vez gana
das las elecciones, el p r i n c i p i o de r ea l idad se i m p u s o r á p i d a m e n t e so
bre el d iscurso de o p o s i c i ó n . 

A d i fe renc ia de los discursos sobre la democrac i a de los popul i smos 
m e x i c a n o o b r a s i l e ñ o , el a rgen t ino es sobre todo defensivo; t ra ta de dar 
conf ianza a los sectores pa ra los cuales los valores d e m o c r á t i c o s son i m 
por tan tes . E n M é x i c o , el p o p u l i s m o se presenta c o m o u n a a l t e rna t iva 
al a u t o r i t a r i s m o del P R I ; en Bras i l , a u n Estado donde el legal ismo c i 
v i l se inscr ibe en c o n t i n u i d a d con el a u t o r i t a r i s m o m i l i t a r . E n A r g e n t i 
na la democrac i a h a b í a sido el l ema del r ad i ca l i smo y el ú n i c o ter reno 
donde no h a b í a p e r d i d o toda su c r e d i b i l i d a d ; po r lo t an to el p o p u l i s m o 
no p o d í a hacer de la democrac ia su m a r c a d i s t i n t i v a , la " j u s t i c i a so
c i a l " era m á s compa t ib l e con su i m a g e n . Esto ú l t i m o vale t a m b i é n 
pa ra el a p r i s m o y pa ra el nuevo presidente pe ruano , sujetos ambos a 
considerables presiones r ed i s t r ibu t ivas . 

E n B r a s i l , el mercado p o l í t i c o e s t á somet ido a fuertes presiones; la 
b ú s q u e d a de clientelas se mani f ies ta po r u n j u e g o constante de alianzas 
que i m p i d e las d iv is iones i d e o l ó g i c a s . C u a l q u i e r v o l u n t a d de cambio 
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choca con t ra u n proceso de " c o n c i l i a c i ó n " que la d e s v i r t ú a . E l sistema 
se para l iza en la m e d i d a en que la d i v i s i ó n en facciones se acelera, y 
en que las alianzas dev ienen cada vez m á s e f í m e r a s . E n ausencia de 
u n b loque h e g e m ó n i c o , cua lqu ie r r e fo rma tendente a u n a r e d i s t r i b u 
c i ó n del poder en d e t r i m e n t o de los actores po l í t i co s t rad ic ionales y de 
sus organizaciones pa r t ida r ias , e s t á dest inada al fracaso. 

L a e l e c c i ó n del jefe de Estado median te el sufragio un ive r sa l es u n 
m o m e n t o p r i v i l e g i a d o y del icado en el que el sistema demues t ra su ca
pac idad de reproduci rse y de renovarse respetando los derechos i n d i v i 
duales y colectivos. E n Bras i l , la e l e c c i ó n presidencial cons t i tuye u n a 
apuesta pa r t i cu l a r en la m e d i d a en que supone u n a r e d e f m i c i ó n del 
j u e g o p o l í t i c o . T o d a la clase p o l í t i c a e s t á m o v i l i z a d a . S i n e m b a r g o , el 
mane jo de alianzas, sostenido p o r las p r á c t i c a s cl ientelistas, adu l te ra 
las consultas electorales l i m i t a n d o la m a n i f e s t a c i ó n de diferencias ideo
l ó g i c a s . 7 3 Esta p r á c t i c a se t o r n a difíci l deb ido a la d e b i l i d a d de las or
ganizaciones p o l í t i c a s a lo la rgo del p a í s y a las diferencias regionales 
extremas a ú n vigentes . 

Las reglas del j u e g o se c a m b i a r o n . L a e l e c c i ó n del " p a t r ó n de los 
p a t r o n e s " 7 4 pasa, hoy cada vez m á s , po r el sufragio un ive r sa l . Esta 
nueva exigencia m o d i f i c a la p r á c t i c a e lectoral ; l legar al pueb lo y cap
t u r a r su apoyo se t r a n s f o r m a n en elementos indispensables del é x i t o 
p o l í t i c o . 

A l b o r r a r las diferencias regionales y las divergencias i d e o l ó g i c a s , 
el discurso popu l i s t a aparece na tu r a lmen te como el m e d i o de servir a 
l a a m b i c i ó n de u n cand ida to . L a estrategia consiste entonces en ub ica r 
se por e n c i m a de las re iv indicac iones locales y sectoriales para dar p r i o 
r i d a d , bajo la f o r m a de u n discurso un i f i cado r , a los sectores centrales 
de la v i d a p ú b l i c a . 7 5 E l discurso popul i s ta se iden t i f i ca con la n a c i ó n , 

7 : 1 M á r q u e z - P e r e i r a , op. al., p. 67. 
7 4 El clientelismo funciona según un sistema jerarquizado: "Cl ientes y patrones 

es t án conectados por medio de relaciones sociales en las que los patrones de rango infe
r ior se reagrupan de manera clientelista alrededor de otros patrones de rango superior. 
El rango superior es el Estado, el punto de convergencia para la con fede rac ión de pa
trones. (. . . ] Las relaciones p a t r ó n - c l i e n t e son uniones interpersonales, no mediatiza
das por organizaciones formales o b u r o c r á t i c a s ; tienden a contener pocos individuos; 
su base es te r r i tor ia l , aunque estrecha a causa de su c a r á c t e r interpersonal, y son m u l t i -
funcionales a pesar de que el bajo grado de d i ferenciac ión de la sociedad reduce el 
n ú m e r o de posibles funciones. [. . . ] El Estado, a pesar de su frecuente autori tar ismo 
y de proyectar una imagen de fuerza asociada al hecho de ser el ' p a t r ó n de los patro
nes', no penetra m á s que d é b i l m e n t e la sociedad c i v i l ; es tá reducido a actuar mediante 
coaliciones de patrones que tienen el control efectivo del t e r r i t o r i o " . V é a s e O ' D o n n e l l , 
op. al., p. 66. 

Toura ine , op. al., p . 175. 
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en n o m b r e del pueb lo , con t ra la d o m i n a c i ó n ex t ran je ra y la o l i g a r q u í a , 
cuya d e f i n i c i ó n v a r í a s e g ú n la é p o c a . L a d i v i s i ó n i d e o l ó g i c a entre dere
cha e i z q u i e r d a no t iene n i n g u n a s i g n i f i c a c i ó n en el discurso popu l i s t a . 
L a d i s t i n c i ó n que hay que recordar es l a de masa con t r a é l i t e , l a i d e n t i 
ficación d e m a g ó g i c a con los exc lu idos . 

Este discurso puede ser sostenido po r l í d e r e s con perfiles t o t a l m e n 
te d i fe ren tes . 7 6 Es B r i z ó l a , defensor del " soc i a l i smo m o r e n o " q u i e n 
en la c a m p a ñ a de 1989 p ropone , al i g u a l que L u l a del P T 7 7 y C u a u h -
t é m o c C á r d e n a s en M é x i c o , la s u s p e n s i ó n del pago de l a deuda ex te rna 
a las ins t i tuc iones del imper ia l i smoyankee . Es sobre todo C o l l o r , el ga
nado r , el "caba l l e ro b l a n c o " , q u i e n c o m o A l b e r t o F u j i m o r i , al m i s m o 
t i e m p o que denunc ia la inef icacia del gob ie rno que lo p r e c e d i ó , ap l ica 
u n severo p r o g r a m a de e s t a b i l i z a c i ó n e c o n ó m i c a y p romete u n a m a y o r 
j u s t i c i a social; es la o p o s i c i ó n , el a d m i n i s t r a d o r responsable y el g ran 
r e f o r m a d o r . L o fue G a r c í a en P e r ú , lo es M e n e m en A r g e n t i n a , lo es 
t a m b i é n el r e f o r m i s m o a m b i g u o de Salinas en M é x i c o . 

C O N C L U S I Ó N 

El hambre es ingobernable 

U L Y S S E S G U I M A R Á E S 

L a fuerza del p o p u l i s m o reside en su accesibi l idad y en su fac i l idad 
frente a los o b s t á c u l o s que se oponen a la c o n s t r u c c i ó n de u n o r d e n 
d e m o c r á t i c o . L a t e n t a c i ó n popu l i s t a existe en f u n c i ó n de esta d i s p o n i 
b i l i d a d , de la d e b i l i d a d del sistema p o l í t i c o y de las resistencias que se 
o p o n e n a las re iv indicac iones pa ra la c r e a c i ó n de u n sistema represen
t a t i v o . 

Al l í donde T o u r a m e , con el o p t i m i s m o del s o c i ó l o g o , no ve m á s 
que las resistencias del pasado, nosotros observamos la r e a p a r i c i ó n de 
p r á c t i c a s p r o f u n d a m e n t e arra igadas en las estructuras de poder. A u n 
que no podamos anunc i a r la i n m i n e n c i a de u n a r e a c c i ó n a u t o r i t a r i a a 
p a r t i r de la crisis financiera, é s t a agota la v o l u n t a d re formis ta y 
a u m e n t a el a t rac t ivo de la s o l u c i ó n popu l i s t a , el a u t o r i t a r i s m o de los 
pobres . 

7 " Wander ley Reis, op. al., p. 9. 
7 7 " E n el caso del P T , por ejemplo, las encuestas muestran que incluso en Sao 

Paulo, una gran parte del apoyo del que dispone por parte del electorado proviene de 
electores ma l informados y poco interesados en la ideo log ía , para quienes el atractivo 
que ejerce el par t ido es de la misma naturaleza que el de cualquier l íder popular o po
pu l i s t a " . V é a s e Wanderley Reis, op. al., p . 11. 
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E l discurso y los arreglos p o l í t i c o s en los que se apoya el p o p u l i s m o 
n o h a n cambiado . Po r el c o n t r a r i o , las p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s se adap tan 
a las coyunturas : el nac iona l i smo re fo rmis ta surgido de los a ñ o s t r e i n t a 
mues t r a desde hace m u c h o t i e m p o signos de ago tamien to . E l i n t e rna 
c iona l i smo l ibe ra l se i m p o n e r á p i d a m e n t e . E n n o m b r e de la m o d e r n i 
d a d y del progreso, Salinas y M e n e m , ambos p roduc to de popu l i smos 
h i s t ó r i c o s , adoptan y ap l ican los preceptos del l i be r a l i smo ; desde l a 
o p o s i c i ó n , B r i z ó l a y C á r d e n a s p r ed i can u n desar ro l l i smo arcaico, 
mien t r a s que C o l l o r , l i b r e de la pesada herencia del pasado, p r o c l a m a 
s in presiones su a d h e s i ó n al l i be r a l i smo . 

L a s i t u a c i ó n en A r g e n t i n a c o n f i r m a nues t ra tesis. M e n e m descui
da el sistema p o l í t i c o , y p r o c l a m a " g o b e r n a r con t o d o s " ; u n a vez ele
g i d o , convoca a los grandes patrones , a m n i s t í a a los mi l i t a r e s , t o m a sus 
distancias respecto de l a C G T y p rovoca u n a d i v i s i ó n en sus filas. E l l i 
be ra l i smo m i l i t a n t e que i n s p i r a o al menos pretende i n s p i r a r la recupe
r a c i ó n e c o n ó m i c a , cohabi ta con el p o p u l i s m o . Es la m i s m a o r i e n t a c i ó n 
que g u í a la p o l í t i c a e c o n ó m i c a y la r e fo rma de los p rogramas guberna
mentales que ac tua lmente se ap l i can en B r a s i l . L a e s t a b i l i z a c i ó n eco
n ó m i c a d e b e r á ser m o d e r a d a mien t r a s las fuerzas p o l í t i c a s se r eagru-
p a n antes de las elecciones legislat ivas y de gobernadores regionales 
previstas para n o v i e m b r e de 1990. 

L a t e n t a c i ó n del discurso reconc i l i ador es demasiado g rande . Pre
tender que las resistencias y los o b s t á c u l o s y a no e x i s t i r á n u n a vez que 
l a m a y o r í a haya adoptado el d o g m a s e g ú n el cual la s o l u c i ó n de r iva 
de la u n i d a d y de la s o l i d a r i d a d , 7 8 es u n a estrategia p o l í t i c a que para
d ó j i c a m e n t e se i m p o n e de m a n e r a n a t u r a l en u n contexto marcado po r 
desigualdades e c o n ó m i c a s y sociales ex t remas . 

7 " Resulta p a r a d ó j i c o que la dir igencia actual del I ' R I mexicano, que se proclama 
m o d e r n i z a d o ™ , se proponga cambiar el objetivo central del part ido de " jus t ic ia so
c i a l " por el de " s o l i d a r i d a d " V é a s e Proceso, 26 de lebrero de 1990. 


